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RESUMEN 

Esta investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño no 

experimental, tuvo como objetivo general determinar la influencia entre la 

autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de una 

Institución Educativa de Trujillo. La muestra fue de 120 estudiantes de tercero a 

quinto año del nivel secundario de una Institución Educativa de Trujillo se obtuvo 

mediante un muestreo por conveniencia, por el acceso a la población. Como 

instrumento utilizado para la primera variable fue el Inventario de Autorregulación 

para el Aprendizaje, con validez y confiabilidad en el Perú. Para la segunda variable 

se evidenció a través de las actas de evaluación de dicha casa de estudios. El 

procesamiento de los datos fue realizado con el software Microsoft Excel y IBM 

SPSS Statistics. Para el análisis de concordancia de los datos a la curva normal se 

utilizó a Kolmogorov Smirnov y para la comprobación de las hipótesis, se utilizó el 

coeficiente Pearson. Los resultados determinaron que existe una relación positiva 

entre la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 

de una Institución Educativa de Trujillo, infiriendo que a más autorregulación del 

aprendizaje mayor rendimiento académico. 

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, rendimiento académico, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

This research, with a quantitative approach, basic type, and non-experimental 

design, had the general objective of determining the influence between learning self-

regulation and academic performance in students of an Educational Institution in 

Trujillo. The sample consisted of 120 students from the third to fifth year of 

secondary level of an Educational Institution in Trujillo, obtained through 

convenience sampling due to access to the population. The instrument used for the 

first variable was the Learning Self-Regulation Inventory, with validity and reliability 

in Peru. The second variable was evidenced through the evaluation records of the 

aforementioned institution. Data processing was carried out with Microsoft Excel 

and IBM SPSS Statistics software. For the analysis of data agreement to the normal 

curve, the Kolmogorov-Smirnov test was used, and for hypothesis testing, the 

Pearson coefficient was used. The results determined that there is a positive 

relationship between learning self-regulation and academic performance in students 

of an Educational Institution in Trujillo, inferring that higher learning self-regulation 

leads to better academic performance. 

Keywords: Learning self-regulation, academic performance, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Recientemente se han realizado diversas investigaciones sobre la 

capacidad que un estudiante tiene para tomar decisiones y resolver 

problemas, debido a que la autorregulación dentro del ámbito académico 

ha generado que perseveren en optimizar su aprendizaje, a través de la 

regulación de sus emociones, una activa participación e identificar las 

habilidades cognitivas. (Daura, 2017) 

 

La autorregulación del aprendizaje tuvo relevancia debido a los 

continuos cambios sociales y tecnológicos que existen actualmente en 

el ámbito educativo y la prontitud de los procedimientos para conseguir 

nuevos conocimientos. Por ello, el escolar que se autorregula tiene más 

probabilidades de poder ser eficaz a nivel metacognitivo, emocional y 

conductual. (Fernández et al., 2021) 

 

Beltrán et al. (2020) añaden que es fundamental que el alumno 

sea activo y tome el control de su aprendizaje que se han descuidado 

últimamente, siendo necesario el uso de técnicas metacognitivas, 

reflexivas y conscientes. Referente a Albert (2017) menciona que el bajo 

rendimiento de un estudiante es porque no regula la manera de aprender 

en sus procesos educativos; siendo preciso según Matos et al. (2018) la 

implementación de nuevas estrategias para que el alumno realice un 

aprendizaje autónomo. 

 

A nivel internacional, como consecuencia de la pandemia por 

COVID-19, hubo efectos en el ámbito educativo. Los estudiantes 

reestructuraron la forma para relacionarse con su entorno y desarrollar 

capacidades de autogestión en sus actividades escolares. (Holmes et 

al., 2020); por tal motivo los métodos de enseñanza - aprendizaje se 

facilitaron virtualmente con más exigencia y visión a mejorar la 

autorregulación del aprendizaje del estudiante. (García y Bustos, 2021) 

 



2 
 

En Europa, realizaron una investigación donde señalaron que el 

conocimiento no era suficiente porque se necesitaba de diferentes 

estrategias para que el estudiante este más motivado. Demostrando que 

cuando un estudiante tenía motivación, aumentaba la capacidad de su 

aprendizaje y procesaba más rápido la información, mejorando sus 

habilidades. (Valiente et al., 2020) 

 

Para lograr que el estudiante mejore su aprendizaje 

autorregulado, varios investigadores plantearon estrategias, como 

Núñez et al. (2021) quienes indicaron que el estudiante necesita 

implementar hábitos de estudio para mejorar en su organización, 

controlar sus tiempos y evalúe sus prioridades. Así mismo, Ventosilla et 

al. (2021) señalaron que para poder optimizar sus habilidades y 

aprendizajes en el ámbito académico era indispensable que el 

estudiante utilice metodologías tecnológicas. 

 

Para el Ministerio de Educación del Perú (2020), el actual contexto 

educativo requiere asumir nuevos roles y prácticas diferentes en los 

docentes y sus estudiantes que implican utilizar la autorregulación en el 

aprendizaje. Los colegios han implantado modelos instruccionales de 

educación virtual que promueven el aprendizaje autorregulado. 

 

(MINEDU, 2019) refiere que la eficacia del aprendizaje en 

secundaria según datos alcanzados en el año 2018 por la Unidad de 

Medición de Calidad de los Aprendizajes en Lima, refiere que más del 

50% del alumnado pertenecientes al segundo año, alcanzaron un nivel 

inicial referente a la adquisición de los contenidos planteados en el 

currículo nacional.  Y el 20.7% se encontraba en proceso, es decir, solo 

1 de cada 5 estudiantes alcanzaron el nivel de logro esperado.  
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En relación a las particularidades del aprendizaje en el contexto 

educativo a nivel nacional, hoy en día el aprendizaje autónomo del 

adolescente asume un rol relevante y necesario debido la sociedad 

cambiante y apresurada. Sin embargo, frente a las expectativas que ha 

generado el aprendizaje autorregulado y su importancia por asegurar 

que se aprenda de manera autónoma, Rosario (2013) considera que la 

autorregulación permite al estudiante monitorear su conducta y sus 

objetivos mediante el análisis en la ejecución de sus metas, reflejado en 

sus logros personales que incide en sus procesos de aprendizaje, los 

cuales son manifestados en su motivación y rendimiento académico. 

 

En el ámbito local, en la IEMM de la ciudad de Trujillo, se observó 

que los escolares presentan una desorganización respecto a sus 

actividades académicas, tienen dificultades para comprender los temas 

brindados en clases, aplazan la presentación de sus trabajos 

individuales o grupales, no se esfuerzan por comprender el tema 

desarrollado en cada sesión de aprendizaje. Por lo que se sospecha que 

esta situación es debido al bajo desempeño de sus actividades 

pedagógicas en la autorregulación de su aprendizaje y no alcanzan 

evaluar su capacidad de aprendizaje, dificultando identificar sus 

debilidades e implementar estrategias frente a esta problemática.  

 

Es por ello que se cree beneficioso realizar este estudio, 

formulando la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la 

autorregulación del aprendizaje en el rendimiento académico en 

estudiantes de una Institución Educativa de Trujillo? 

 

Esta investigación se fundamenta a nivel teórico, el cual busca 

ampliar los conocimientos sobre la AA y la relación con el RA del 

estudiante, utilizándose como fuente de referencia para nuevos estudios. 

Respecto al nivel práctico, se busca que, a partir de los resultados 

obtenidos, por su alcance social se pueda promover el interés y contribuir 

a mejorar la enseñanza del docente. Y a nivel metodológico, beneficia 
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de manera significativa en obtener nuevos conocimientos en base a las 

habilidades que poseen los estudiantes como: la planificación, el 

autocontrol, procesamiento activo y análisis de la información, pudiendo 

servir para implementar en los programas de intervención 

psicopedagógica. 

 

Referente a los objetivos de este estudio, como objetivo general, 

se estableció el determinar la influencia entre la autorregulación del 

aprendizaje (AA) y el rendimiento académico (RA) en estudiantes de una 

Institución Educativa (IE) de Trujillo. 

En cuanto a los objetivos específicos, se establecieron los 

siguientes: Establecer la relación entre el factor conciencia 

metacognitiva, factor control y verificación, factor esfuerzo diario en la 

realización de las tareas y factor procesamiento activo durante las clases 

con la variable RA en estudiantes de una IE de Trujillo.  

 

Asimismo, se propuso las hipótesis, bajo el supuesto general de 

que: La AA se relaciona significativamente con el RA en estudiantes de 

una IE de Trujillo. Así también, se formularon las siguientes hipótesis 

específicas: El factor conciencia metacognitiva activa, el factor control y 

verificación, el factor esfuerzo diario en la realización de las tareas, el 

factor procesamiento activo durante las clases se relaciona 

significativamente con la variable RA en estudiantes de una IE de Trujillo.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Varios antecedentes manifiestan que la autorregulación impacta 

positivamente en el RA del estudiante y aquellos que muestran mejores 

habilidades de autorregulación aprenden con menor empeño mostrando 

mayor actitud a ser dinámicos y capaces. (Inzunza et al., 2020) 

Internacionalmente, Maldonado (2021) hace una investigación 

descriptivo – correlacional, teniendo como objetivo analizar la influencia 

de la AA y la motivación en el RA en estudiantes de 9º y 10º grado, 

Colombia. La muestra fue de 40 estudiantes seleccionados mediante 

muestreo probabilístico. Aplicó el cuestionario EMA y el MSLQ revelando 

que los estudiantes con alta autorregulación presentaban un rendimiento 

académico elevado, quienes emplean estrategias como: elaboración, 

pensamiento crítico y repetición en los procesos de aprendizaje. Es 

decir, hacen una revisión y organizan lo que van a estudiar para hacerlo 

más fácil, realizan preguntas sobre lo leído e investigan más para 

despejar dudas, alcanzando sus objetivos de aprendizaje. La 

investigación concluyó que existe una relación directa y positiva entre las 

variables estudiadas. 

 

Agüero (2018), realizó un estudio con la finalidad de establecer la 

relación entre las habilidades académicas y la AA en una muestra de 96 

alumnos. Este estudio cuantitativo, con un diseño no experimental y 

correlacional, concluyó que existe una relación significativa, con una 

significancia de 0.04 y un coeficiente Rho de 0.410, lo que indica que la 

relación entre las variables estudiadas es directa y moderada. Es decir, 

a medida que los estudiantes demuestran mayores habilidades 

académicas, mejoran en la autorregulación de su aprendizaje, lo cual es 

determinante para su éxito profesional. 
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Panadero et al. (2018), realizaron una investigación donde el 

objetivo fue determinar la relación entre las evaluaciones formativas y el 

aprendizaje autorregulado. Este estudio descriptivo reveló una relación 

significativa entre las variables centradas en el alumno. Se identificaron 

tanto elementos individuales como contextuales que establecen una 

correlación significativa entre las variables. En consecuencia, la 

investigación destaca que la importancia de la evaluación formativa 

reside en su capacidad para fomentar la autorregulación en los 

estudiantes. La contribución de los investigadores es relevante para 

implementar estrategias que aseguren sesiones de aprendizaje 

orientadas al desarrollo de competencias y la mejora de habilidades 

blandas. 

 

A nivel nacional, Abarca (2022) realizó un estudio cuantitativo, 

básico y no experimental de corte transversal para determinar la relación 

entre la retroalimentación y la AA en estudiantes del último año de 

secundaria. Se aplicaron dos cuestionarios validados por los autores en 

revistas indexadas: uno de 27 ítems para la variable de retroalimentación 

con una fiabilidad de alfa de Cronbach de 0.72 y otro de 14 ítems para la 

variable de AA con una fiabilidad de alfa de Cronbach de 0.83. La 

muestra consistió en 135 alumnos y los resultados expusieron una 

correlación moderada entre ambas variables, con un coeficiente de 

Spearman de 0.552. 

 

Paz (2022) realizó un estudio buscó analizar la relación entre el 

aprendizaje autorregulado y el estrés académico en escolares del último 

año de secundaria, Tarapoto. Este estudio no experimental, básico y 

correlacional de corte transversal contó con una muestra de 169 

estudiantes. Se utilizaron el cuestionario de AA de Zimmerman y el 

inventario SISCO. Los resultados indicaron una relación negativa y baja 

entre ambas variables (r = -0.261; p < 0.05). 
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Vallejos & Svagelj (2021), hicieron un estudio cuantitativo - no 

experimental, cuya finalidad era determinar la influencia entre la AA y el 

RA en escolares del nivel secundario en Lima. Con una muestra 

conformada de 505 alumnos, de los cuales 277 fueron del género 

femenino y el resto masculino en tres instituciones educativas de la 

ciudad. Utilizaron el cuestionario MSQL de Pintrich y dieron como 

resultado que las variables tuvieron un r: 0.292, obteniendo una 

correlación positiva.  

 

Inzunza et al. (2020) realizaron una investigación cuantitativa - 

correlacional, sobre aprendizaje autorregulado y los antecedentes 

académicos. Se evaluó mediante Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire, adecuado para universitarios. Su muestra fue de 106 

universitarios, dando como resultados una significancia igual a 0.000 (p 

< 0.05). Teniendo como resultado que hay relación entre las variables. 

 

Martínez et al. (2020), hicieron un estudio sobre la AA, estrés 

escolar y RA, conformado por 620 escolares de los dos últimos grados 

de primaria de los colegios pertenecientes a la comunidad autónoma de 

Cantabria. Utilizaron una metodología no experimental, descriptiva - 

correlacional. Encontrando que los alumnos utilizan estrategias 

complementarias y de apoyo al aprendizaje muestran más actitud para 

estudiar, al mismo tiempo disminuyen sus niveles de estrés y aumentan 

su rendimiento académico.  

 

Según Barrera (2020) realizó una investigación para comprobar la 

AA y su relación con la dedicación al estudio de 187 universitarios. La 

investigación fue cuantitativa – correlacional, dando como resultado una 

relación positiva entre la AA y el RA. Además, se alcanzó una correlación 

entre la AA y orientación hacia el futuro. No obstante, no se logró 

demostrar correlación entre la AA y dedicación al estudio. 
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Asimismo, Martínez et al. (2020) realizaron un estudio con un 

enfoque cuantitativo – correlacional para establecer una correlación entre 

las estructuras mentales y la AA. Su muestra se conformó por 19 

estudiantes. Dando como resultados una significancia igual a 0.249 con 

sig. > 0.05, rechazando la hipótesis alternativa; también obtuvieron un 

Rho de Spearman igual a 0.278, estableciendo que hay una correlación 

entre ambas variables. 

 

Finalmente, Cabrera et al. (2019), investigaron sobre la AA y el 

RA. Su diseño fue descriptivo correlacional, en una muestra de 250 

escolares del último año de secundaria en la ciudad de Lima. Su muestra 

fue mediante el muestreo no probabilístico intencional e hicieron uso la 

evaluación psicométrica de la primera variable y las evaluaciones en el 

sistema vigesimal del 1° trimestre. Su resultado fue significativo (r: 0.92), 

dando por concluido que hay relación positiva y significativa entre ambas 

variables. 

 

De acuerdo con las bases teóricas que sustentan la variable AA 

en este estudio, se adoptó la perspectiva de Pintrich (2008). Pintrich 

sostiene que, en los niveles motivacional, conductual, intelectual y 

contextual, existen métodos y submétodos que facilitan el logro de 

objetivos propuestos. Este enfoque pedagógico involucra a la sociedad, 

la institución educativa y la familia, destacando el rol intermediario del 

docente, quien fomenta en los estudiantes el aprovechamiento de sus 

aptitudes para autorregular su aprendizaje. Según Pintrich, para alcanzar 

un aprendizaje autorregulado, es esencial que el individuo sea 

consciente de que, a través de su esfuerzo, motivación y conducta, puede 

lograr sus metas. 

 

Para el modelo de Pintrich, el aprendizaje autorregulado se 

considera un desarrollo metacognitivo, efectivo y útil, que se 

descompone en cuatro etapas: planificación, autoobservación, control y 

evaluación. Estas etapas abarcan las áreas contextual, intelectual, 
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afectiva y conductual. 

En la etapa de planificación, se establece el objetivo a lograr, se 

relaciona la comprensión previa y el juicio metacognitivo para identificar 

las dificultades del objetivo, se priorizan los recursos y se regulan los 

tiempos y esfuerzos necesarios para alcanzar la meta. 

En la etapa de autoobservación, los estudiantes toman conciencia 

de su motivación, cognición y conducta para evaluar el uso efectivo de 

su esfuerzo y tiempo al realizar una actividad escolar. 

En la etapa de control y regulación, se utilizan herramientas y 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Aquí, se gestiona 

adecuadamente el tiempo, el esfuerzo, el grado de dificultad de la tarea, 

y se considera el entorno y las características del aula. 

En la última etapa, la evaluación, los alumnos analizan y valoran 

su propio rendimiento académico, comparándolo con los criterios 

establecidos por sus profesores. También se consideran las posibles 

causas de éxito o fracaso en el cumplimiento de sus objetivos trazados. 

 

Otra teoría relevante es el cognitivismo, representado por 

Vygotsky, quien sostiene que los estudiantes logran autorregular su 

aprendizaje a través de la interacción social. Según Vygotsky, para que 

los educandos desarrollen su autorregulación y alcancen su potencial, es 

esencial que interactúen con sus pares. Esta interacción fomenta el 

aprendizaje, la motivación y la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. (Orellana y Vilcapoma, 2018) 

 

Con respecto al enfoque sociocognitivo se cree que la AA es 

lograda y se necesita de diferentes capacidades, Torre (2007) reúne 

estas capacidades en dimensiones.  

Primera dimensión, conciencia metacognitiva: El estudiante 

planifica, controla y dirige los procesos psicológicos hacia sus propias 

metas.  

Segunda dimensión, control y verificación: Son las estrategias que 

el alumno realiza para lograr el aprendizaje esperado. Las estrategias 
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que utiliza son: la planificación, revisión y análisis del trabajo ejecutado.  

Tercera dimensión, esfuerzo diario en realizar tareas: Es el 

empleo de energía, fuerza y ánimo para alcanzar un objetivo que domine 

las dificultades de cada día. 

Cuarta dimensión, procesamiento activo de la información: 

Ejecuta sistemáticamente una serie de conocimientos para utilizar en la 

indagación que representan. 

 

Dentro de las teorías, Cerón et al. (2021) refiere que la 

autorregulación del aprendizaje se caracteriza por su constancia, donde 

el estudiante realiza la proyección de metas, luego lo ejecuta y por último 

autoevalúa su desempeño para conocer si su esfuerzo logró sus 

objetivos planteados. 

 

Respecto a García y Bustos (2021) mencionan que la 

autorregulación se precisa como las tareas que el escolar tiene que 

realizar para conseguir que su conducta cumpla las indicaciones 

necesarias para poder alcanzar su meta, es decir, tiene que ser idóneo 

de formar, conservar y/o cambiar su conducta. 

 

Asimismo, la autorregulación es el procesamiento por el cual los 

estudiantes destacan la manera cómo piensan, sienten y actúan para 

lograr su aprendizaje. (Moreira, 2021) 

 

Según Franquesa (2018), refiere que la AA es una fase donde el 

alumno elige la parte activa de su aprendizaje para que pueda regular lo 

aprendido. Y Vega (2019), menciona que la autorregulación es un 

proceso donde el alumno tiene la habilidad para organizarse en sus 

actividades a nivel cognitivo, conductual y ambiental. 

 

Respecto a la importancia que tiene la AA en los estudiantes es 

que permite alcanzar los aprendizajes mediante sus objetivos personales 

y tener la capacidad de planificar y dar seguimiento a su propio 
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aprendizaje esforzándose y logrando su propósito. (Sáez et al., 2022). 

Por otro lado, el aprendizaje autorregulado hace que el aprendizaje del 

escolar pueda desenvolverse apropiadamente, siendo seres autónomos 

con la capacidad de gestionar su proceso educativo, haciendo uso de 

herramientas tecnológicas que le garanticen una mejor investigación y 

cumplan con las estrategias apropiadas, utilizando los recursos que cada 

estudiante posee. (Pérez & Velasco, 2022). 

 

Con respecto del rendimiento académico, como definición 

conceptual se refiere al nivel de habilidad o logro del estudiante luego de 

un proceso de aprendizaje, evaluado mediante los procesos 

pedagógicos. Y como definición operacional, es el promedio de las notas 

alcanzadas por el alumno durante el año escolar que son llenadas en el 

acta utilizando el sistema vigesimal según las diferentes áreas del 

estudiante de secundaria. (MINEDU, 2017) 

 

Además, Moscoso et al. (2021) señalan que el rendimiento 

académico muestra los conocimientos y nivel alcanzado, determinado 

única opción para decretar el éxito o fracaso académico, teniendo en 

cuenta las calificaciones que se modifican según la casa de estudios. 

También aseveran que su valoración es cualitativo o cuantitativo según 

el logro de competencia, en el Perú la escala numérica es puntuada del 

0 a 20. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

1.1.1 Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo básica, pues se investigó las 

variables mediante las distintas fuentes de información 

logrando adquirir más conocimiento para que ser analizadas 

en un ámbito determinado. (CONCYTEC, 2018) 

1.1.2 Diseño de investigación 

Es no experimental, pues se determinó como las 

variables intervienen en un determinado momento, evitando 

cambiar o modificar su naturaleza. (Carrasco, 2019) 

Es un estudio transversal, ya que está enfocado en 

medir y analizar los sujetos de este estudio en un determinado 

plazo. (Manterola et al., 2019) 

Descriptivo - correlacional, pues se describió los 

principales atributos que determinan a los sujetos en esta 

investigación, logrando obtener más conocimiento sobre las 

mismas. (Hernández-Sampieri, 2018)  

 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable I: Autorregulación del aprendizaje 

Variable II: Rendimiento académico 

La operacionalización de las variables fue detallada en anexos. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Compuesta por 164 estudiantes de los tres últimos 

años de secundaria de una IE de Trujillo. 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes entre los 15 y 17 años entre varones y mujeres. 

- Estudiantes matriculados en el periodo escolar 2024. 

- Estudiantes con participación voluntaria en el llenado del 
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cuestionario. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que presentan alguna discapacidad cognitiva 

y/o sensorial.  

3.3.2 Muestra 

Compuesta por 123 estudiantes de los tres últimos 

años de secundaria de una IE de Trujillo. 

3.3.3 Muestreo 

Fue no probabilístico, pues no está expuesto a un 

estudio de probabilidades, así mismo, fue por conveniencia, 

pues implicó que la muestra se seleccionó según el criterio de 

la investigadora de carácter intencional debido al fácil acceso 

a los mismos. (Sánchez et al., 2018) 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la técnica se utilizó la encuesta, compuesta por ítems 

que permiten obtener datos según el conocimiento de cierta parte de 

sujetos en base a un determinado espacio. (Feria et al., 2020) 

 

Con respecto al instrumento para medir la variable AA, el 

cuestionario presenta 20 ítems, se tomó del cuestionario validado y 

presentado por Cabrera et al. (2019) realizado en base al modelo 

teórico de Pintrich. Se compone de cuatro dimensiones (Conciencia 

metacognitiva, control y verificación, esfuerzo diario en la realización 

de tareas y el procesamiento de la información) cada uno con 5 ítems. 

La escala del instrumento se determinó mediante: alto, medio y bajo, 

siendo las respuestas tipo Likert: totalmente de acuerdo (5), de 

acuerdo (4), ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) 

y totalmente en desacuerdo (1). 
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3.5 Procedimiento 

Se empezó identificando el problema en el ámbito local, 

basándose en la falta de un aprendizaje autorregulado en los alumnos 

representando una dificultad en su rendimiento académico. Se solicitó 

los permisos oportunos ante la IE para la realización de la 

investigación. Luego, en coordinación con el personal directivo, 

coordinadores y docentes se identificó la muestra, a quienes se les 

explicó la finalidad de esta investigación. Finalmente, se les entregó 

el instrumento que medirá la variable y se les brindó el tiempo 

establecido para desarrollarlo. 

 

3.6 Método de análisis de datos 

Se utilizó el descriptivo, porque se diseñaron tablas respecto 

a los objetivos, para buscar caracterizar las variables de este estudio. 

Se empleó un análisis inferencial, pues a través de la estadística se 

quiso verificar los objetivos planteados que era establecer si existe 

correlación entre las variables y las dimensiones. (Mayorga et al., 

2020). 

 

3.7 Aspectos éticos 

Respecto al principio ético sobre el derecho de autor, se tomó 

a las Normas APA (SÉPTIMA EDICIÓN) para la respectiva citación y 

referencias de la información extraída de otras fuentes de información. 

Se empleó los principios éticos de: Beneficencia, para beneficiar en 

mejorar la realidad que existe dentro de la casa de estudios y la No 

Maleficencia, ya que se impidió originar daños a docentes, 

estudiantes y/o padres de familia, miembros de esta institución 

educativa. 
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IV. RESULTADOS 

Para la parte del instrumento de medición: la confiabilidad encontrada 

en este estudio es de 0.896 según alfa de Cronbach. 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

 
Estadístico gl Sig. 

Autorregulación del 

aprendizaje 
0.066 123 ,200* 

Conciencia metacognitiva 

activa 
0.099 123 0.005 

Control y verificación 0.070 123 ,200* 

Esfuerzo diario en la 

realización de las tareas 
0.116 123 0.000 

Procesamiento activo 

durante las clases 
0.113 123 0.001 

Rendimiento Académico 0.157 123 0.000 

 

En la Tabla 1, se establecen los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, utilizada en casos donde la muestra es mayor a 50. En este 

caso, se encontró que la autorregulación del aprendizaje y el factor control y 

verificación tienen una distribución normal (p>.05), mientras que los otros factores 

y la variable rendimiento académico poseen una distribución no normal (p<.05), por 

tanto, se decidió por el uso de una prueba no paramétrica para medir la asociación 

de las variables: Rho de Spearman. 
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Tabla 2 

Relación entre las variables AA y RA en estudiantes de una IE de Trujillo. 

  Rendimiento Académico 

Autorregulación 

del aprendizaje  

Coeficiente de correlación 0.423** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 123 

 

En la Tabla 2, se observa el resultado del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, el cual señala la existencia de una relación positiva, de nivel medio y 

altamente significativa (p<.001) entre la AA y el RA en estudiantes de una IE de 

Trujillo. 

 

  



17 
 

Tabla 3 

Relación entre los factores de la AA y la variable RA en estudiantes de una IE 

de Trujillo. 

  
Rendimiento 

académico 

Conciencia 

metacognitiva activa 

Coeficiente de correlación ,243** 

Sig. (bilateral) 0.007 

N 123 

Control y verificación 

Coeficiente de correlación ,288** 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 123 

Esfuerzo diario en la 

realización de las 

tareas 

Coeficiente de correlación ,257** 

Sig. (bilateral) 0.004 

N 123 

Procesamiento activo 

durante las clases 

Coeficiente de correlación ,315** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 123 

 

En la Tabla 3, se muestra que, según el coeficiente Rho de Spearman, el RA 

tiene una relación positiva, de nivel medio y altamente significativa (p<.05) con los 

cuatro factores de la AA. 
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V. DISCUSIÓN 

En este estudio su objetivo general fue determinar la influencia entre la 

AA y el RA en estudiantes de una IE de Trujillo. Para el cumplimiento de 

este objetivo se utilizó un instrumento válido y confiable en el contexto 

peruano, el cual fue aplicado a una muestra de 123 estudiantes, y se tuvo 

acceso a las notas de estos. 

Para realizar el análisis se empleó matrices de datos, los cuales 

facilitaron el procesamiento de datos, y el programa IBM SPSS para el 

análisis estadístico. De esta manera, se ejecutó la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 1) al contar con una muestra mayor a 50, 

encontrándose que, aunque la variable AA y uno de sus factores tenían 

una distribución normal, los otros factores y especialmente la variable 

rendimiento académico tenían una distribución no normal, pues se debía 

utilizar una prueba no paramétrica para confirmar o negar la relación. 

Es así que, como se puede observar en la Tabla 2, se completó el objetivo 

general al poder determinar que existe una relación positiva, media y 

altamente significativa entre las variables, es decir que, a mayor AA, 

mayor será también el RA de los estudiantes. Con esto, se admitió la 

hipótesis de estudio: La AA se relaciona de manera significativa con el 

RA en estudiantes de una IE de Trujillo. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Maldonado (2021), 

Vallejos y Svagelj (2021) y Barrera (2020), quienes encontraron 

relaciones positivas, medias y altamente significativas entre las variables, 

aunque la intensidad de esta relación es menor a la encontrada por 

Cabrera et al. (2019), quienes identificaron una asociación muy fuerte. 

Esto podría corresponder a las discrepancias en las peculiaridades de la 

población u otras variables que pudiesen haber intervenido, como son el 

estrés escolar (Paz, 2022; Martínez et al., 2020), los antecedentes 

académicos (Inzunza et al., 2020), las estructuras mentales (Martínez et 

al., 2020) o la retroalimentación (Abarca, 2022). 

Estos datos indicarían que es necesario hacer un énfasis en facilitar que 

los alumnos, desde jóvenes, aprendan a autorregular su aprendizaje 

mediante las cuatro etapas propuestas por Pintrich (2008): planificación, 
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autoobservación, vigilancia y evaluación, si se desea que, en un futuro 

les sea más sencillo obtener mejores resultados en su rendimiento 

académico. Por tanto, es fundamental que los maestros y cuidadores 

presten atención a la autorregulación del aprendizaje de los alumnos, 

asegurando que cuenten con actividades que faciliten este proceso tanto 

a nivel cognitivo como conductual y emocional. Siendo algunas de las 

estrategias la elaboración, pensamiento crítico y repetición en los 

procesos de aprendizaje, como identificó Maldonado (2021), quien 

también encontró una relación directa entre estas variables. 

Respecto a los objetivos específicos, el primero de estos fue establecer 

la relación entre el factor conciencia metacognitiva activa y el RA en 

estudiantes de una IE de Trujillo. En la Tabla 3 se puede identificar la 

existencia de una relación positiva y altamente significativa entre ambas, 

pudiéndose corroborar la primera hipótesis específica: El factor 

conciencia metacognitiva activa se relaciona significativamente con el RA 

en estudiantes de una IE de Trujillo. 

Esto indicaría que, si el alumno puede planificar, mantener el control y 

administrar sus propios métodos psicológicos frente sus propias metas, 

se verá una mejora en su desempeño escolar, mientras que, si no logra 

gestionar adecuadamente su tiempo, no cuenta con la energía suficiente 

o no sabe dirigir la misma hacia el logro de sus metas, habrá una 

decadencia en el ámbito escolar (Torre, 2007). 

Cabrera et al. (2019) también encontraría una relación significativa y 

positiva entre esta dimensión y el RA, señalando que, si un alumno 

mostrara alguna dificultad en su aprendizaje, podría deberse a que no 

tenga el conocimiento necesario respecto de las estrategias 

metacognitivas que puede utilizar, siendo esto similar a lo hallado por 

Vallejos y Svagelj (2021), quienes identificaron una relación positiva entre 

el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas con el RA. 

El segundo objetivo específico planteado fue establecer la relación entre 

el factor control y verificación y el RA en estudiantes de una IE de Trujillo. 

Como se ve en la Tabla 3, se encontró una asociación directa y 

significativa, comprobándose la segunda hipótesis específica: El factor 
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control y verificación se relaciona significativamente con el RA en 

estudiantes de una IE de Trujillo. 

Estos hallazgos coinciden con lo encontrado por Cabrera et al. (2019), 

que también encontraron una relación directa y significativa, e indicarían 

que hacer uso de la planificación, revisión y análisis del trabajo ejecutado 

(Torre, 2007) tiene un efecto positivo en el desempeño de los alumnos 

en sus estudios y viceversa. 

Como tercer objetivo específico se tuvo establecer la relación entre el 

factor esfuerzo diario en la realización de las tareas y el RA en 

estudiantes de una IE de Trujillo. Al respecto, se encontró una relación 

directa y significativa (Tabla 3), por lo que se aceptó la tercera hipótesis 

específica: El factor esfuerzo diario en la realización de las tareas se 

relaciona de manera significativa con el RA en estudiantes de una IE de 

Trujillo. 

De igual manera, por Cabrera et al. (2019) hallaron esta misma 

asociación en su población, señalando que este podría ser el más 

significativo al incluir el uso óptimo de la energía y, principalmente, el 

buen ánimo, vital para que el alumno quiera superar sus dificultades en 

el proceso de aprendizaje o en cualquier otra meta que se propongan 

(Torres, 2007). Esto también concordaría con lo hallado por Vallejos y 

Svagelj (2021), quienes señalan una relación estrecha entre el 

rendimiento académico y las creencias motivacionales. 

El último de los objetivos específicos fue establecer la relación entre el 

factor procesamiento activo durante las clases y el RA en estudiantes de 

una IE de Trujillo. Tal y como se puede ver en la Tabla 3, en este objetivo 

también se halló una relación positiva y altamente significativa, 

pudiéndose confirmar la cuarta hipótesis específica: El factor 

procesamiento activo durante las clases se relaciona significativamente 

con el RA en estudiantes de una IE de Trujillo.  

Al respecto, se puede afirmar que la ejecución sistemática de una serie 

de conocimientos en la indagación (Torres, 2007) mejora el desempeño 

del estudiante, lo cual se puede ver reflejado en sus notas. Ello guardaría 

concordancia con lo hallado por Martínez et al. (2020), quien señala la 
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relación entre la autorregulación y las estructuras mentales, esenciales 

para esta dimensión, así como lo concluido por Cabrera et al. (2019), 

quienes encontraron una relación directa similar a la del presente estudio 

entre esta dimensión de la AA y el RA. 

Finalmente, entre las limitaciones del estudio, se identificó el haber 

aplicado el instrumento en solo una institución educativa, por lo que, con 

el fin de que el estudio mantuviera su validez y confiabilidad, se empleó 

un instrumento ya validado en el contexto peruano, se extendió la 

población a los últimos tres años escolares de secundaria en lugar de 

solo uno, se volvió a medir que el instrumento fuera confiable en la 

población. De igual manera, para evitar que los adolescentes se sintieran 

intimidados respondiendo al instrumento y diciendo su promedio 

ponderado frente a otros, se proporcionó un medio virtual con el que se 

sintieran cómodos y con el que tuvieran el tiempo necesario y la 

privacidad para responder, siendo éste Google forms, garantizándose así 

que solo respondieran aquellos que desearan participar, con la plena 

confianza de que sus datos se mantendrían anónimos. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• Existe una relación positiva, de nivel medio y altamente significativa 

entre la AA y el RA en estudiantes de una IE de Trujillo. 

• Existe relación positiva, de nivel medio y altamente significativa entre 

el factor conciencia metacognitiva activa, factor control y verificación, 

factor esfuerzo diario en la realización de las tareas, factor 

procesamiento activo durante las clases con la variable RA en 

estudiantes de una IE de Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Llevar a cabo nuevos estudios sobre la AA, tomando en cuenta 

criterios sociodemográficos en la muestra, con el fin de identificar de 

manera objetiva los factores que influyen en la AA. 

• Ampliar la investigación sobre la autorregulación del aprendizaje, 

integrando variables relacionadas como hábitos de estudio, 

estrategias de aprendizaje y autoeficacia académica, para construir 

un marco teórico más robusto. 

• Capacitar a profesionales de la educación en las IEs sobre la 

importancia de la AA y su impacto en el RA de los estudiantes, con 

el objetivo de mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo 

de nuevos aprendizajes. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
ENFOQUE / 

TIPO / DISEÑO 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

¿De qué manera 

influye la 

autorregulación del 

aprendizaje en el 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

Institución 

Educativa de 

Trujillo? 

Objetivo general: Determinar la 

influencia entre la autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento académico 

en estudiantes de una Institución 

Educativa de Trujillo. 

Objetivos específicos:  

• Establecer la relación entre el factor 

conciencia metacognitiva activa y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de una Institución 

Educativa de Trujillo.  

• Establecer la relación entre el factor 

control y verificación y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de una Institución 

Educativa de Trujillo.   

• Establecer la relación entre el factor 

esfuerzo diario en la realización de 

las tareas y el rendimiento 

académico en estudiantes de una 

Institución Educativa de Trujillo.  

• Establecer la relación entre el factor 

procesamiento activo durante las 

clases y el rendimiento académico 

en estudiantes de una Institución 

Educativa de Trujillo.  

HIPOTESIS NULA 

La autorregulación del 

aprendizaje no se 

relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

Institución Educativa de 

Trujillo. 

HIPOTESIS ALTERNA 

La autorregulación del 

aprendizaje se relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

Institución Educativa de 

Trujillo. 

1. Autorregulación 

del aprendizaje 

 

2. Rendimiento 

académico 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS: 
Estudiantes del 
tercer, cuarto y 
quinto de 
secundaria de una 
Institución 
Educativa de 
Trujillo que oscilan 
entre los 15 y 18 
años. 

POBLACIÓN: 164 
estudiantes de 
tercero, cuarto y 
quinto año de 
secundaria de una 
Institución 
Educativa de 
Trujillo. 

MUESTRA: 120 
estudiantes de 
tercero a quinto año 
del nivel secundario 
de una Institución 
Educativa de 
Trujillo. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo  

 

Tipo:  

No 

experimental  

 

Diseño: 

Correlacional 

Cuestionario de 

autorregulación del 

aprendizaje. 

 

Acta de Notas. 



 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Autorregulación 
del aprendizaje  

Se define como las actividades 
que el estudiante realiza para 
lograr que su comportamiento se 
oriente a realizar los pasos 
necesarios para alcanzar el 
objetivo, siendo capaz de 
generar, mantener o modificar 
sus conductas. (García y Bustos, 
2021) 

Se mide mediante el Cuestionario 
de autorregulación del 
aprendizaje, establecido en el 
modelo de Pintrich (Cabrera, 
Hurtado y Marcelo, 2019). 
Conformado por 20 preguntas en 
escala de Likert con cinco 
opciones de respuesta: nunca, 
casi nunca, a veces, casi siempre 
y siempre. 

 
Conciencia 
metacognitiva 
 
Control y verificación 
 
Esfuerzo diario 
 
Procesamiento activo 

 
3,6,7, 8, 13 y 20 
 
 
1, 2, 4, 12, 14, 15 y 18 
 
 
5, 9, 10 y 11 
 
16, 17 y 19 

ORDINAL 
 

Rendimiento 
académico 

Determina el nivel de 
conocimiento alcanzado y es 
tomado como único criterio para 
medir el éxito o fracaso 
académico a través de un 
sistema de calificaciones que 
varía de acuerdo a la institución 
educativa, en el contexto de la 
investigación se va a considerar 
la escala vigesimal, sin embargo, 
no se consideran las notaciones 
de insuficiente, suficiente y 
óptimo. (Machuca, Llanos, Véliz, 
Espinoza, 2019) 

Se hace uso del Acta de Notas, 
proporcionada por el docente que 
es un documento oficial, cuyo 
formato es legalmente establecido 
en la I.E, para obtener el promedio 
de cada estudiante. 

Rendimiento conceptual 
 
 
 
Rendimiento 
procedimental 
 
 
 
Rendimiento actitudinal 

 
Prácticas calificadas 
 
 
Exámenes 
 
 
Trabajos individuales y 
grupales 
 
 
Asistencia y 
participación en clase 

ORDINAL 
 



 

ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

En este cuestionario se presenta una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de 

cómo te sientes estudiando en la institución. Para ello, debes responder con toda sinceridad a cada 

una de las frases que aparecen a continuación, de acuerdo a como piensas o actúas, de acuerdo a 

la siguiente escala: 

Nada que ver 
conmigo 

Tiene poco que 
ver conmigo 

Regular Soy bastante así 
Me refleja 

perfectamente 

1 2 3 4 5 

Responde a todas las preguntas y recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 1 2 3 4 5 

1. Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender.      
2. Sé con precisión qué es lo que pretendo al estudiar cada asignatura.      
3. Cuando me pongo a estudiar tengo claro cuándo y por qué debo estudiar 

de una manera y cuándo y porqué debo utilizar una estrategia distinta. 
     

4. Si me encuentro con dificultades cuando estoy estudiando, pongo más 
esfuerzo o cambio la forma de estudiar o ambas cosas a la vez. 

     

5. No siempre utilizo los mismos procedimientos para estudiar y aprender, sé 
cambiar de estrategia. 

     

6. Tengo mis propios criterios sobre cómo hay que estudiar y me guío por 
ellos. 

     

7. Para mí, estudiar requiere tiempo, planificación y esfuerzo.      
8. Cuando estoy estudiando algo, me digo interiormente cómo tengo que 

hacerlo. 
     

9. Cuando estudio, soy consciente de si voy cumpliendo o no los objetivos 
que me he propuesto. 

     

10. Yo creo que la inteligencia es una capacidad modificable y mejorable.      
11. Cuando estoy estudiando, trato de identificar las cosas y los conceptos.      
12. Cuando estoy leyendo, me detengo de vez en cuando y, mentalmente, 

reviso lo que se está diciendo. 
     

13. Cuando estoy estudiando, me animo a mí mismo para mantener el 
esfuerzo. 

     

14. En mis trabajos y tareas de clase estoy siempre al día.      
15. Yo creo que tengo fuerza de voluntad para ponerme a estudiar.      
16. Casi siempre, mi esfuerzo e interés por aprender se mantiene a pesar de 

las dificultades que encuentro. 
     

17. En mi casa reviso mis apuntes para asegurarme que entiendo la 
información y que todo está en orden. 

     

18. En clase estoy atento a mis propios pensamientos sobre lo que se explica.      
19. Durante las clases, verifico con frecuencia si estoy entendiendo lo que el 

profesor está explicando. 
     

20. Los obstáculos que voy encontrando tanto en clase como cuando estoy 
estudiando, más que desanimarme son un estímulo para mí. 

     

  



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es realizada por Amalia Tapia Castañeda, estudiante de 

la segunda especialidad en Neuroeducación, de la Universidad César Vallejo. Este 

cuestionario tiene como objetivo evaluar la autorregulación del aprendizaje en 

estudiantes de secundaria. 

La información que brinde será utilizada solo con fines de investigación, por lo tanto, 

los datos serán confidenciales. Su participación es muy valiosa, sin embargo, es 

totalmente voluntaria y no será obligatorio llenar el cuestionario si es que no lo 

desea. Si accede a participar en este estudio, por favor responda el cuestionario, 

asimismo puede dejar de llenarlo en cualquier momento si así lo decide. 

Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor marque la opción 

“ACEPTO” al final de este documento. 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar este 

cuestionario estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio. 

o ACEPTO 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

 


