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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar si existe 

relación significativa entre el apego parental y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 2024, el método 

aplicado ha sido el hipotético - deductivo permitiendo comprobar la hipótesis de 

investigación, es de tipo descriptivo básico y el diseño correlacional, cuyo interés es 

conocer la relación existente entre las variables mencionadas, partiendo de las 

encuestas para la recolección de datos en una muestra de 86 estudiantes con el 

muestreo no probabilístico, arribando a los siguientes resultados: sobre los niveles de 

el apego parental, de la muestra estudiada el 80,23% evidenciaron un nivel medio, 

mientras que el 18,60% presentaron un nivel alto y el 1,16% un nivel bajo del apego 

parental, respecto al aprendizaje autónomo, de la muestra estudiada el 51,16% 

evidenciaron un nivel eficiente, mientras que el 47,67% presentaron un nivel regular 

y el 1,16% un nivel deficiente de aprendizaje autónomo. Concluyendo y se logró 

obtener luego del análisis estadístico que la Sig. (bilateral) = 0.001 y el valor de la Rho 

de Spearman es 0,495** lo que sugiere que ambas variables están relacionadas de 

manera significativa y directa, además con un nivel moderado. Esto implica que, a 

mayores valores de apego parental, existirán mayores niveles del aprendizaje 

autónomo. 

. 

Palabras clave: Apego parental, aprendizaje autónomo, interferencia de los padres
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Abstract 

The present research work was carried out with the purpose of determining if there is 

a significant relationship between parental attachment and autonomous learning in 

students of the VI cycle in an educational institution, Chincha 2024, the applied method 

has been the hypothetical - deductive allowing to verify the research hypothesis, it is 

of basic descriptive type and correlational design, whose interest is to know the 

existing relationship between the mentioned variables, starting from the surveys for 

data collection in a sample of 86 students with non-probabilistic sampling, arriving at 

the following results: regarding the levels of parental attachment, of the sample studied 

80.23% evidenced a medium level, while 18.60% presented a high level and 1.16% a 

low level of parental attachment, regarding autonomous learning to, of the sample 

studied 51.16% evidenced an efficient level, while 47.67% presented a regular level 

and 1.16% a deficient level of autonomous learning. In conclusion, and after the 

statistical analysis, it was obtained that the Sig. (bilateral) = 0.001 and the value of 

Spearman's Rho is 0.495**, which suggests that both variables are significantly and 

directly related, in addition to a moderate level. This implies that the higher the values 

of parental attachment, the higher the levels of autonomous learning. 

Keywords: Parental attachment, autonomous learning, parental interference
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I. INTRODUCCIÓN

Jones, Cassidy y Shaver (2021) afirman que el apego seguro con los padres se asocia 

con un mejor ajuste emocional y social en los niños y adolescentes. Un apego seguro 

proporciona una base sólida desde que los estudiantes pueden investigar su entorno 

y construir relaciones saludables con sus pares y figuras de autoridad en la escuela. 

Johnson et al. (2023) se demostraron que un ambiente familiar que fomente la 

sensibilidad parental y la comunicación afectiva puede promover un apego seguro en 

los niños, esto se transforma en un mejor rendimiento académico y bienestar 

psicológico en la vida estudiantil. Por otro lado, Schunk y Greene (2018) indican que 

a nivel mundial la educación se enfrenta al gran reto de estimular una educación 

autónoma en los estudiantes el cual es una habilidad esencial en el entorno global y 

digital actual. Además de acuerdo a estudios internacionales se evidenció que es 

importante el apego de los padres asociándose con una mayor confianza y 

autoestima, así lo indica Thompson (2020) un vínculo seguro entre padres e hijos está 

asociado con que los estudiantes desarrollen más confianza en sí mismos, una 

autoestima más sólida y una mayor motivación, lo que les ayuda a aprender de 

manera independiente de manera más efectiva.  Sin embargo, diversos factores como 

la migración laboral, además de la fragmentación familiar y las diversas formas de 

crianza impactan la naturaleza que vincula a padres e hijos en diversas partes del 

planeta, por lo tanto, es importante entender cómo el apego parental influye en un 

aprendizaje autónomo en estudiantes de diversas nacionalidades para promover un 

desarrollo integral y equitativo entre todos ellos. 

Los estudiantes que pueden aprender de manera autónoma tienen la 

habilidad de adquirir conocimientos y desarrollar destrezas de manera continua, 

inclusive fuera del ámbito escolar. Es decir, la aptitud que posee un individuo para 

desenvolverse, decidir y aprender de manera independiente y autónoma le permite 

tomar decisiones informadas y asumir responsabilidades en su vida diaria, siendo 

sensato en los resultados de sus acciones. Al promover el apego seguro y el 

aprendizaje autónomo, no solo se contribuye a la tranquilidad emocional y social de 

los individuos, sino también se establecen las cimientes para una sociedad mucho 

más igualitaria, equitativa y sostenible, donde todos los infantes y jóvenes puedan 

desarrollar su máximo potencial. Waters et al. (2020), también han encontrado que un 

estilo parental que incentive la autonomía y el proceso de tomar decisiones del 
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adolescente se encuentra asociada positivamente con su bienestar psicológico y su 

satisfacción con la vida, lo que respalda la importancia de promover la autonomía en 

el contexto familiar. Soenens et al. (2022) y Grolnick et al. (2023), plantea que los 

adolescentes que experimentan un entorno familiar que apoya su autonomía tienden 

a mostrar un mayor compromiso con la escuela y un mejor rendimiento académico a 

lo largo del tiempo, lo que sugiere que la autonomía familiar puede contribuir al logro 

de objetivos educativos sostenibles. 

A nivel internacional se observa en estudios como el de Smith et al. (2022), 

quienes han examinado que los estilos de apego parental, como la sobreprotección o 

la permisividad, pueden influir en la mejora de la autonomía de los jóvenes en países 

occidentales, incluidos Estados Unidos y varios países europeos desarrollados, como 

Francia o Alemania. En estos lugares pueden surgir problemas relacionados con el 

apego y la autonomía debido a factores culturales, sociales y económicos, como la 

presión por el éxito académico o las tensiones familiares, generando adolescentes 

dependientes. En países como Siria, Afganistán o Sudán del Sur, donde hay conflictos 

prolongados y desplazamiento de población, los niños y adolescentes pueden 

enfrentar traumas y rupturas en las relaciones familiares, lo que puede afectar 

negativamente el desarrollo del apego y autonomía. 

A nivel mundial encontraremos variedades de complejas problemáticas, una de 

ellas la migración laboral, el cual puede llevar a la separación entre padres e hijos, 

dificultando la formación del apego seguro. Bornstein (2019) esta separación puede 

provocar problemas emocionales, así como también de comportamiento en los niños 

afectando el desarrollo y su capacidad de poder aprender de manera autónoma. Por 

otro lado, también encontramos la desintegración familiar, como el divorcio, la 

violencia doméstica o la falta de estabilidad en el hogar que podrían afectar de manera 

negativa el bienestar emocional y la capacidad de aprender de forma independiente; 

También encontramos las diversas culturas con prácticas diversas de crianza. 

Esto puede influir en la calidad del apego parental, ya que algunas culturas pueden 

fomentar la independencia y la autonomía, mientras que en otros se centran en la 

obediencia y la dependencia impactando de formas diferentes en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. Además, podemos encontrar desigualdad socioeconómica, 

donde la falta de recursos y mínimos accesos a recursos educativos limitan las 

oportunidades a los padres para brindar un entorno de apoyo seguro a sus hijos, lo 

cual afecta también el apego parental y la capacidad de desarrollar habilidades de 
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aprendizaje autónomo. A esto se suma el acceso a una educación de calidad, junto 

con factores como el estrés económico, la inseguridad y las cargas laborales 

excesivas, entre otros. 

A nivel nacional, MINEDU (2020) se puede indicar que el tipo de apego 

establecido en el entorno familiar puede influir en la capacidad de los estudiantes para 

afrontar desafíos, tomar decisiones y asumir responsabilidades de manera 

independiente. Asimismo, se ha observado la existencia de diferentes corrientes en 

la manera como los padres están criando a sus menores hijos, desde padres 

autoritarios con enfoques tradicionales hasta padres permisivos que carecen de 

límites claros y firmes. Mencionando también, un apego seguro y saludable 

proporcionará confianza y seguridad en los estudiantes. En contraste, un apego 

inseguro puede limitar la libertad de los alumnos, dificultando su capacidad para 

enfrentar desafíos y tomar decisiones independientes. 

A nivel local, en una Institución Particular de Chincha existe la necesidad de 

fortalecer el apego parental y por consecuencia el aprendizaje autónomo. Esto debido 

a que evidencia una sobreprotección de los padres antes las acciones o actividades 

propuestas para ellos todavía solicitan el apoyo de los padres o de un adulto cercano 

a ellos, evitando así que desarrollen su autonomía y esto puede influir en la mejoría 

de los aprendizajes autónomos en esta etapa crucial de la educación secundaria, es 

entonces fundamental diseñar estrategias pedagógicas y de apoyo que promuevan 

un desarrollo integral y saludable de los alumnos. 

La relevancia de este tema reside en el impacto directo en el desarrollo, así como 

también bienestar de los estudiantes, ya que con un apego parental seguro 

proporciona una base emocional sólida que fomenta el desarrollo de la confianza en 

sí mismo y otros aspectos esenciales para un efectivo aprendizaje autónomo. De esta 

manera, los estudiantes estarán mejor preparados para lidiar con las diversas 

circunstancias a lo largo de su vida, lo que les permitirá contribuir al desarrollo de su 

entorno donde vive. 

Ante lo expuesto, se genera una necesidad de abordar de manera sistemática 

la realidad problemática planteada para recolectar evidencia empírica y proporcionar 

guía a los padres y educadores para la toma de decisiones fundamentadas. Es así 

que se formula el problema general de investigación: ¿De qué manera el apego 

parental se relaciona con el aprendizaje autónomo en los estudiantes del VI ciclo en 

una Institución educativa, Chincha 2024?  Los problemas específicos son: I. ¿De qué 
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manera el apego parental se relaciona con la dimensión afectivo-motivacional en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024?; II. ¿De qué 

manera el apego parental se relaciona con la autoplanificación en los estudiantes del 

VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024?; III. ¿De qué manera el apego 

parental se relaciona con la autorregulación en los estudiantes del VI ciclo en una 

Institución educativa, Chincha 2024?; IV.  ¿De qué manera el apego parental se 

relaciona con la autoevaluación en los estudiantes del VI ciclo en una Institución 

educativa, Chincha 2024? 

El proyecto presenta justificación teórica, metodológico y práctica. En la 

justificación teórica, permitirá contribuir con la ciencia, desarrollando nuevos enfoques 

o teorías respecto a las variables de estudio del apego parental y el aprendizaje

autónomo. En la justificación metodológica, contribuirá con nuevas técnicas e 

instrumentos sobre el apego parental y el aprendizaje autónomo, los cuales servirán 

de base para otros estudios. Finalmente, en la justificación práctica, está enfocada a 

reconocer a los beneficiarios: los estudiantes y padres de familia, permitiendo lograr 

hogares más sólidos para generar autonomía en los estudiantes. 

Objetivo general: Determinar si existe relación significativa entre el apego 

parental y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del VI ciclo en una Institución 

educativa, Chincha 2024. El Objetivo específico I. Determinar si existe relación 

significativa entre el apego parental y la dimensión afectivo motivacional en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. II. Determinar si 

existe relación significativa entre el apego parental y la autoplanificación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. III. Determinar si 

existe relación significativa entre el apego parental y la autorregulación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. IV. Determinar si 

existe relación significativa entre el apego parental y la autoevaluación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Valencia, E. (2023) desarrollaron una investigación de tipo no experimental 

tuvieron como finalidad establecer la correlación entre los tipos de apego y su relación 

con la dependencia emocional en las relaciones afectuosas de jóvenes de bachillerato 

de la ciudad de Ibarra – Ecuador, la población estuvo conformada por los niños que 

se encontraban estudiando en el centro educativo en Ecuador, empleó la observación 

con una ficha observación y una encuesta, tuvo como resultado luego de haber 

aplicado los instrumentos el Experiences in Close Relationships (ECR) para evaluar 
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los tipos de apego y el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) que evalúa la 

dependencia emocional, muestran una correlación entre las variables con un valor de 

54,862, lo cual es altamente significativo. Asimismo, el estudio demostró que el estilo 

de apego dominante fue el temeroso con un alto nivel de dependencia leve y 

moderada, lo que indica la presencia de afecto inseguro y patrones de conducta 

inadecuados en las relaciones emocionales de los jóvenes involucrados en el estudio. 

Bernal et. al. (2023) en su investigación sobre las competencias de los padres y 

su influencia en la inhibición y organización de estudiantes, el tipo de indagación es 

cuantitativa, emplearon un diseño no experimental y plantearon como objetivo 

establecer la relación de las habilidades parentales vinculares y  las funciones 

ejecutivas con la planificación para infantes en edad colegial de la región de 

Valparaíso Chile desarrollaron análisis de correlación a través de la prueba de R de 

Pearson equivalente a 0,653**, llegando a la conclusión de que las competencias 

parentales se encuentra relacionadas con la planificación. 

Páez y Rovella (2019) desarrollaron una investigación sobre relación de apego, 

estilos parentales y empatía en jóvenes, estudio desarrollado en la Universidad 

Nacional de San Luis, Ciudad de San Luis, Argentina, tuvo como objetivo estudiar las 

conexiones entre cómo los niños perciben el afecto en las relaciones con sus padres 

y los efectos en su desarrollo cognitivo y emocional en un grupo de adolescentes, 

entre los principales aportes se encontró que implica un aporte de tipo académico y 

además clínico acerca del papel o rol que cumple la calidad de la relación de apego 

además de la aprobación como una práctica en  la  educación durante el progreso de 

la empatía en el período de la adolescencia. Los jóvenes que estaban muy apegados 

a sus padres experimentaron una mayor aceptación en la relación parental (p ≤ 001; 

p ≤ 001) y mostraron una mayor empatía (p = 0,018; p = 0,016). En igualdad de 

condiciones, los jóvenes percibieron un estilo de crianza caracterizado por la 

aceptación de los padres (p = 0,008; p = 0,001). El apego seguro durante la 

adolescencia puede depender de percepciones de las relaciones parentales que se 

basan en la aceptación de la personalidad de los padres y la participación positiva. 

Basurto (2022) realizó una indagación sobre la competencia parental y 

aprendizaje significativo en Ecuador, trabajo sobre un enfoque cuantitativo, empleó 

un diseño correlacional, los participantes en esta investigación estuvo conformada por 

40 estudiantes de educación básica, encontrando que no existe relación directa con 

el aprendizaje obteniendo como resultado un índice de correlación equivalente a -
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0,143 se puede observar que p = 0.468 > 0.05 entonces se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula. Es decir, la capacidad de los padres no está 

directamente relacionada con el aprendizaje significativo entre los estudiantes de 

décimo grado de EGB de la U.E. Soldado Monge 2021.  

Escobar, González y Calderón (2024) en los últimos años, se ha investigado 

cómo las características de los padres influyen en el optimismo de sus hijos. Dos 

estudios, con un total de 516 participantes, encontraron que los niños con padres que 

evitaban el apego emocional tendían a ser menos optimistas. Por otro lado, aquellos 

con un apego seguro y cariñoso de sus padres mostraban mayor optimismo. Estos 

resultados sugieren que la calidad del apego parental podría desempeñar un papel 

crucial en el desarrollo del optimismo en los niños. 

Condor (2022), en el estudio realizado en la I.E. Rafael Gastelua -Satipo, diseñó 

como objetivo investigar el vínculo entre formas de aprendizaje y aprendizaje 

autónomo entre alumnos. Utilizando un enfoque cuantitativo con el diseño que se 

aplicó fue el correlacional, se analizó un estadístico muestral de 60 estudiantes. Los 

resultados concluyeron que existe una similitud directa y significativa entre los estilos 

de aprendizaje y el aprendizaje autónomo con un valor en la rho de Spearman 

equivalente a 0,181, es decir la correlación es baja. 

Verde (2022), desarrolló una investigación referida a los estilos parentales y 

autonomía en estudiantes de tercero en una I.E. de los Olivos - Lima. Esta 

investigación estuvo planteada dentro del enfoque cuantitativo, con un diseño 

correlacional, siendo el objetivo determinar la posible correlación entre los estilos 

parentales y autonomía, emplearon una muestra de 80 estudiantes, el estudio llegó a 

la terminación de que existe una relación significativa entre estas dos variables con 

una correlación de 0,226 siendo esta correlación débil. 

Zarate C. (2022) realizó un estudio sobre el aprendizaje autónomo y la 

competencia indaga, empleó un diseño no experimental, bajo un enfoque cuantitativo, 

el estadístico muestral estuvo conformada por 116 alumnos, se concluye que existe 

relación entre el aprendizaje independiente y la capacidad investigativa, el coeficiente 

de correlación rho de Spearman es de 0.451 y el valor de significancia estadística es 

p = 0.000, el cual es menor a 0.01 (p<0.01), lo que significa que es positivo y 

moderado. Entre el aprendizaje autónomo y el concurso INDAGA. Esto se confirma 

porque el aprendizaje autónomo es la base para la mejora de las competencias 

INDAGA, por ello los estudiantes deben desarrollar esta competencia. 
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Cantón y Cortés (2010) señalan que John Bowlby es reconocido como el pionero 

en la teoría del apego parental. Él postuló que los lazos emocionales y las 

experiencias tempranas durante la infancia son fundamentales, influenciando 

significativamente los comportamientos y procesos en fases siguientes de la vida 

humana.  Bowlby propone que el estilo de apego comienza con la manera en que los 

niños establecen relaciones con las personas que los cuidan o familiares directos. Él 

sustentaba que este apegó era propio de los seres humanos. Es evidente que este 

proceso se inicia desde nuestros ancestros, quienes cultivaron lazos emocionales 

para fortalecerse y cooperar en grupo, asegurándose mutuamente contra los peligros. 

De acuerdo a Bowlby todos los pequeños al momento de nacer se encuentran 

configuradas biológicamente para fijar lazos que son vitales y les ayudarán a su 

subsistencia. 

Bowlby (2009) el apego parental se define como cualquier comportamiento 

destinado a garantizar el bienestar y la supervivencia de otro individuo, generalmente 

percibido como más capaz de enfrentar el mundo. Este método constituye una 

variedad de procedimientos conductuales de vinculación que contienen la indagación, 

el cuidado y el apareamiento, todos diseñados para afirmar la conservación y la 

reproducción. Es más factible que el niño intente conseguir la cercanía de su cuidador 

cuando divise algún tipo de peligro a su alrededor. Esto implica buscar una base 

segura y un refugio seguro vienen a ser 3 rasgos definidos además de ser 3 funciones 

de una relación de apego. Cuando un niño llora con sonríe modifican a sus cuidadores 

a través del contagio emocional y de respuestas afectivas, los cuidadores se ven 

motivados a actuar ante el estrés del niño, anticipándose a eventos estresantes. 

Sánchez (2021) el apego se clasifica en: Apego seguro: el infante se encuentra 

seguro que el que lo cuida no le faltará asumiendo que se encuentra el saludable, es 

decir para él su cuidador brinda seguridad indispensable al niño fijándose una 

adecuada comunicación y seguridad, de esta manera el hijo se siente seguro frente a 

las diversas situaciones presentadas en su entorno. El apego ansioso-ambivalente: el 

cual son provocados por aquellos padres que son sobreprotectores o también 

aquellos que son inestables emocionalmente, esto genera momentos de inseguridad 

en el niño, resultando en un individuo ansioso y lleno de incertidumbres e 

inseguridades. Los individuos con esta modalidad de apego suelen temer a la 

separación, mostrando menos disposición para explorar su entorno con confianza y 

prefiriendo el distanciamiento emocional.  Apego evitativo: Son producidos por 



8 

aquellos padres que no les ofrecen ambientes seguros a los niños, el cual provoquen 

en ellos a ser emocionalmente distantes, evitando el contacto cercano con quienes 

les rodean. Con el tiempo, esto puede provocar estrés y dificultades significativas para 

establecer relaciones con otros, afectando así las interacciones interpersonales. 

Waters y Cummings (2020), propusieron un cuestionario que permita medir el 

apego y la percepción del funcionamiento familiar en adolescentes el CaMir-R el cual 

presenta una adecuada validez y confiabilidad. 

Waters y Cummings (2020), señalan que el apego parental se encuentra dividida 

en 7 dimensiones los cuales son: 

D1 Seguridad disponibilidad y apoyo de la figura de apego, Balluerka et al., (2011) 

señala que este se hace referencia a cómo se percibe haberse sentido amado por 

esas figuras de apego, brindar su confianza en ellas y saber que se encontraran 

servibles cuando sean necesarios. Las diferentes representaciones mentales de las 

figuras de apego, desde la niñez hasta la actualidad, muestran sensibilidad a las 

necesidades de afecto y responden con cariño cuando se busca protección y 

consuelo. Esto lleva a que los individuos se sientan amados y dignos de ese amor, lo 

que genera relaciones generalmente positivas con estas figuras. 

D2. Preocupación familiar Balluerka et al., (2011) señalan que este patrón se refiere 

a una aguda ansiedad, por ausencia de los seres amados, acompañada de una 

intranquilidad desmedida por aquellas figuras de apego. El individuo experimenta 

malestar significativo cuando está separado de ellos físicamente y tiene miedo que 

pueda ocurrir algo negativo, esto puede ser a la figura de apego o a ellos mismos. Por 

lo tanto, el individuo evita alejarse activando fuertemente el sistema de apego. Esta 

táctica tiene como objetivo el de conservar la cercanía y asegurar la proximidad de 

una manera constante de aquellas figuras de apego. 

Waters y Cummings (2020) indican que es una percepción con ansiedad intensa que 

podría producir algún tipo de separación con algún miembro o ser querido, así como 

también se considera como una preocupación desmedida por la figura del apego, 

estas personas sienten una gran molestia cuando se produce una separación con sus 

seres queridos, es decir cuando alguien no está de manera física manifiesta una gran 

preocupación temiendo que pueda suceder algo muy negativo. 

D3. Interferencia de los padres Balluerka et al., (2011) se concentra en el recuerdo de 

que en algún momento haber sido sobreprotegido durante la infancia, lo cual llevó al 

individuo a ser miedoso y preocupado por ser en algún momento abandonado. La 
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persona mantiene la imagen de padres sobreprotectores, controladores y asfixiantes, 

y recuerda haber sido dependiente y ansioso por el temor al abandono. Estas 

representaciones mentales tanto del yo como de figuras de apego son percibidas 

como negativas y ambivalentes. Las personas sienten resentimiento hacia sus 

progenitores, a quienes echa la culpa de los problemas para alcanzar la autonomía 

individual. Estas manifestaciones indican que el individuo activa frecuentemente el 

método de apego y responsabiliza a las figuras del mismo, el manejo y control sobre 

sus propias decisiones. Para Waters y Cummings (2020) es una interferencia de los 

padres, es considerada como una evocación de haber participado en una 

sobreprotección en su infancia, es decir haber sido un menor con múltiples temores y 

además miedos encontrándose preocupados por ser abandonado, estos individuos 

tienden a tener representaciones de padres sobreprotectores a quienes 

responsabilizan de problemas. 

D4. Valor de la autoridad de los padres. Waters y Cummings (2020) señalan que es 

una evaluación positiva que las personas se desarrollan teniendo como base valores 

familiares relacionados con la autoridad y jerarquía. Por otro lado, el respeto de los 

padres, el reconocimiento de la autoridad parental también son estilos de apego 

seguro implican confianza en las figuras de autoridad y una aceptación equilibrada de 

su guía y apoyo. Asimismo, la ausencia de la autoridad es una particularidad de un 

modo de apego evitativo, donde el individuo impide la dependencia de las figuras de 

autoridad y prefiere mantener la autonomía emocional. 

D5. Permisividad parental. Waters y Cummings (2020) indican que está referido a 

recuerdo en que algún momento padeció falta límites, así como también falta de una 

guía parental en la época de su infancia, aquellos individuos con apego seguro 

tuvieron la experiencia de haber sido orientados por sus padres y de haber cumplido 

límites muy claros referidos a los impulsos y deseos, Por otro lado, aquellos que no 

tuvieron estos límites son característicos de un estilo inseguro. 

D6. Autosuficiencia y rencor contra los padres. Waters y Cummings (2020) indican un 

rechazo sobre los sentimientos de dependencia y reciprocidad emocional, junto con 

resentimiento hacia las personas queridos. Las representaciones mentales sugieren 

que el individuo intenta desactivar activamente el sistema de apego. Se da mediante 

un par de maniobras defensivas: una de ellas, niega el valor y la necesidad esencial 

del apego y dependencia; el otro es enfatizando sus propias potencialidades para 

enfrentar los diversos problemas. 
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D7. Traumatismo infantil. Balluerka et al., (2011), señala que el traumatismo infantil 

se encuentra referida a recuerdos que experimentaron ausencia de disponibilidad, 

intimidación y chantajes por parte de las figuras de apego en el transcurso que se 

encontraban en la infancia son representaciones consistentes con un estilo de apego 

inseguro además de una desorganización de apego. Pero además podría desarrollar 

estrategias de pego preocupado frente a situaciones amenazantes o de abandono 

además de una exposición a la violencia doméstica. Mikulincer y Shaver (2007) 

señalan que el traumatismo infantil consiste en recordar algunas experiencias malas, 

además la falta de disponibilidad y durante la infancia, la existencia de amenazas 

provenientes de las figuras de apego. 

Respecto a la segunda variable aprendizaje autónomo Benson (2013), indica 

que el aprendizaje autónomo es importante para un perfeccionamiento de las 

competencias comunicativas en contexto de aprendizaje, por otro lado, Ceylan y 

Kesici (2017), indican que los entornos personales pueden contribuir a mejora de las 

habilidades de autorregulación además del aprendizaje en el transcurso de la vida de 

los estudiantes. 

Cárcel Carrasco (2016), indican que el aprendizaje autónomo permite que el 

estudiante reflexione sobre su comprensión y las motivaciones que guían sus 

procesos, entendiendo qué le impulsa a aprender. Este tipo de aprendizaje fomenta 

habilidades para descubrir, resolver problemas y tomar decisiones acerca de cómo 

abordar el aprendizaje, adaptándose al ritmo individual de cada estudiante. Por otro 

lado, Sandoval (2020) define al aprendizaje autónomo como aquella capacidad de 

poder aprender por su propia cuenta, es decir que el estudiante se gestiona sin que 

ninguna autoridad pedagógica intervenga. 

Las dimensiones de la Variable Aprendizaje autónomo son: 

D1. Afectivo motivacional. Betancourt et al. (2020), sostienen que son procedimientos 

que contribuyen a generar un ambiente adecuado y propicio para que se produzca un 

aprendizaje efectivo, es crucial el lugar o ambiente social en el que se produce el 

desarrollo, fortaleciendo la autoestima, la gestión del aprendizaje, y el interés y valor 

asignado a las diversas actividades académicas Alvarado (2017), señala que esta 

característica permite reforzar en el estudiante la voluntad de aprender y ayuda al 

fortalecimiento de un tipo mental eficiente sobre sí mismo y de la capacidad de 

aprender. Para que los estudiantes consigan aprendizajes autónomos y eficaces ellos 
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deberán estar conscientes de su capacidad para poder aprender y conseguir una 

motivación intrínseca. 

D2. Autoplanificación. Manrique (2004), señala que las estrategias de auto 

planificación se encuentran relacionadas con diferentes aspectos cuyo último 

propósito es conseguir o exponer un método de estudio que sea realista y a la vez 

seguro. Alvarado (2017), indica que este plan debe permitir al estudiante conocer 

diversos aspectos referidos a la actividad y los requerimientos con los que se deben 

realizar, a través de este indicador los estudiantes deberán planificar un conjunto de 

actividades académicas, para ello elaborarán horarios personales.  

A través de esta planificación los estudiantes van a conseguir aprendizajes 

eficaces y de manera autónoma, la auto planificación es la capacidad que tiene una 

persona para establecer metas, organizar tareas y tomar decisiones sobre cómo 

llevarlas a cabo de manera autónoma. Es un proceso en el que la persona activa 

internamente el plan y la ejecución en el momento adecuado para alcanzar sus 

objetivos 

D3. Autorregulación. Crispín (2011), señala que consiste en que el estudiante 

manifieste conciencia de las diversas conductas asumidas para aprender, que 

controle y supervise sus comportamientos con la finalidad de alcanzar un aprendizaje 

más sólido. Por otro lado, Manrique (2004) indica que la autorregulación dirige al uso 

de estrategias específicas para poder estudiar y aprender, además de una revisión 

permanente sobre los progresos, dificultades y logros referentes a los objetivos de 

aprendizaje establecido. Esto implica la generación de diversas opciones o 

alternativas de solución además de anticiparse a las posibles consecuencias, además 

permite tomar oportunamente decisiones sobre los trabajos que se efectuarán o las 

situaciones que deberán ser modificadas para conseguir el objetivo deseado. 

Es la capacidad que tiene una persona en el control y regulación de sus propias 

acciones emociones y pensamientos, es una habilidad que ayuda a establecer metas, 

planificar y monitorear el avance y progreso a estas metas, además realizar los 

reajustes respectivos cuando exista la necesidad, esto implica una auto reflexión 

además de tomar conciencia de nuestras propias fortalezas y debilidades, así como 

también la capacidad de poder regular las emociones y mantenernos enfocados en la 

tarea o meta y resistir a diversas distracciones, controlar el estrés y mantener una 

adecuada motivación. 
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D4. Autoevaluación. Cruz y Quiñones (2012), señalan que la autoevaluación no solo 

implica un proceso introspectivo para alcanzar aprendizajes, sino que es 

principalmente una estrategia continua para consolidar diversas habilidades, 

aprendizajes y actitudes tanto dentro como fuera del sistema educativo. En este 

sentido, el estudiante evalúa sus propias actividades realizadas, así como las 

estrategias de aprendizaje empleadas, y evalúa el grado de logro alcanzado en sus 

aprendizajes de manera constante. 

El enfoque de la primera variable V1: apego parental, está sustentado por 

Cantón Duarte, Cortés Arboleda, y Cantón-Cortés (2010) quienes señalan que se 

centra en la teoría del apego parental formulada por John Bowlby. Considerado el 

pionero en esta teoría, enfocado en la valía  de vínculos emocionales y experiencias 

de la infancia, es otras palabras el fundamento esencial son los vínculos y 

experiencias desarrolladas o formadas en la infancia y son primordiales para los 

versos procesos además de la conducta futura de los individuos además del estilo de 

apego el cual surge a partir de cómo los infantes Establecen relaciones con sus 

cuidadores principales o familiares más cercanos, resumiendo el enfoque destaca la 

importancia de las relaciones tempranas en los primeros estadios de la existencia de 

una persona y cómo estás podrían influir en el desarrollo emocional además 

conductual en el transcurso del tiempo. 

Y el enfoque para la segunda variable V2: Aprendizaje autónomo se encuentra 

sustentada en el aprendizaje autorregulado de Barry Zimmerman, el cual se centra en 

un modelo de tipo cíclico el cual tiene o presenta 3 fases planificación, ejecución y 

auto reflexión. En la fase de planificación los estudiantes formulan metas y analizan 

las diversas tareas evaluando su auto eficacia y motivación. En la fase de ejecución, 

evalúan su progreso, aplicando diversas estrategias de aprendizaje y controlando su 

atención. En la fase de autorreflexión evalúan el desempeño atribuyendo sus éxitos o 

sus fracasos a factores específicos lo cual les permite ajustar estrategias para la 

mejora en un futuro. Este modelo facilita la independencia y autonomía brindando un 

panorama claro para que los que se encuentran estudiando puedan realizar gestiones 

para sus propios aprendizajes y desarrollar habilidades valiosas para su aprendizaje 

a lo largo de su vida. 

Hipótesis general: Existe relación significativa entre el apego parental y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, 

Chincha 2024. Las hipótesis especificas: I. Existe relación significativa entre el apego 
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parental y la dimensión afectivo motivacional en estudiantes del VI ciclo en una 

Institución educativa, Chincha 2024. II. Existe relación significativa entre el apego 

parental y la autoplanificación en los estudiantes del VI ciclo en una Institución 

educativa, Chincha 2024. III. Existe relación significativa entre el apego parental y la 

autorregulación en los estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 

2024. IV. Existe relación significativa entre el apego parental y la autoevaluación en 

los estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

 

 

.  
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II. METODOLOGÍA

El tipo de investigación es básica. Según Leedy (2014), la investigación básica

tiene como objetivo generar conocimiento teórico y comprender la esencia 

fundamental de los fenómenos analizados. Se enfoca en explorar preguntas de 

investigación para expandir el acervo de conocimientos en un área específica.  

El enfoque empleado fue el cuantitativo. De acuerdo a Johnson y Christensen 

(2016) el enfoque cuantitativo se distingue por recopilar datos numéricos que pueden 

ser susceptibles de análisis mediante métodos estadísticos. Su objetivo radica en 

medir y cuantificar variables, así como en establecer relaciones causales entre ellas. 

Por otro lado, según Fowler, F.J. (2021), el diseño de cuestionarios en la investigación 

cuantitativa debe ser exacto para conseguir datos válidos y fiables.  

Se usó el diseño no experimental. Según Neuman (2014) se define por la falta 

de manipulación directa de variables. Asimismo, se centraliza en la observación y la 

compilación de datos en entornos naturales, lo que facilita la descripción, exploración 

o explicación de fenómenos tal como se presentan.  El alcance de la investigación

abarcará la relación entre el apego parental y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución de Chincha - 2024. A continuación, se 

detallan las enunciaciones conceptuales de las variables y dimensiones que serán 

empleadas:  

V1. Apego parental. La teoría del apego, propuesta por John Bowlby (citado por 

Burutxaga et al., 2018) afirma que el apego parental es cuando los humanos tenemos 

una necesidad universal de constituir enérgicas relaciones de afecto con los demás. 

La interacción entre el niño y su figura de apego a menudo se convierte en un sistema 

de representaciones internas, incluida la relación mental con la figura de apego y sus 

propias representaciones mentales.  

La V1 tiene de 07 dimensiones, considerando la teoría de Bowlby (citado por 

Waters y Cummings) (2020), encontramos que el apego presenta 7 dimensiones 

representadas de la siguiente manera: D I. Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las 

figuras de apego, señalan la percepción que tienen de haberse sentido querido en 
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algún momento o sentirse querido por aquella figura de apego quiénes han expresado 

la confianza y qué puede contar con ellas y que necesariamente estarán presentes o 

disponibles en el momento que las necesita, es decir el individuo se va a sentir querido 

por sus seres queridos a la vez ser merecedores de dicho amor, teniendo en cuenta 

qué dicha relación es por lo general positiva. D II. Preocupación familiar, es la 

percepción de una ansiedad intensa que pueda producirse por algún tipo de 

separación con algunos de los seres queridos y además se puede considerar como 

una preocupación excesiva por las figuras del apego, siendo que las personas sienten 

una gran molestia en el momento de separación con las personas queridas, es decir 

en el momento que la persona o ser querido no se encuentra de manera física y 

presente, manifiesta una gran preocupación y el temor que le ocurra alguna situación 

muy negativa. D III. Interferencia de los progenitores, es considerada como el 

recuerdo de haber sido partícipe de una sobreprotección durante la época de infancia, 

es decir a ver sido un niño con temores y miedo encontrándose preocupado por ser 

abandonado, los individuos suelen tener una representación de padres 

sobreprotectores muchas veces controladores y además considerados asfixiantes, 

teniendo la idea de haber sido un niño miedoso, el individuo se encuentra resentido 

con sus padres y lo responsabilizan de las dificultades para su autonomía personal. 

D IV. Valor de la potestad de los padres, es una valoración positiva que las personas 

se desarrollan en base a los bienes familiares asociados a la autoridad y la jerarquía. 

Además del respeto por los padres, el reconocimiento de la autoridad paterna es una 

particularidad de quienes muestran una manera de apego seguro, pero la ausencia 

de autoridad es típica de un estilo de apego evitativo. D V. Permisividad parental, está 

referido a qué recuerdo de que en algún momento padeció de falta de límites, así 

como también una guía parental durante la infancia, los individuos con estilos de 

afecto seguro han tenido la rutina de haber sido encaminados por sus papás o los 

cuidadores y haber cumplido límites muy claros acerca de sus impulsos y deseos, 

mientras que por otro lado aquellos que obtuvieron una ausencia de límites o fueron 

confusos es característica de un estilo inseguro. D VI. Autosuficiencia y resentimiento 

contra los papás, se revela como rechazo a las emociones de dependencia, y enfado 

hacia los seres queridos. Esta desactivación se manifiesta en dos estrategias de 

defensa: por un lado, el individuo niega el valor y urgencia de la pertenencia y, por 

otro, enfatiza su propia capacidad para afrontar las dificultades. D VII Traumatismo 

infantil, vienen a hacer aquellos recuerdos de alguna mala experiencia, así como 
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también de una falta de disponibilidad, algún tipo de amenaza de las figuras de afecto 

en la niñez. 

V2. Aprendizaje autónomo. D1. Afectivo motivacional son procedimientos que 

contribuyen a generar un ambiente adecuado y propicio para que se produzca un 

aprendizaje efectivo es un contexto social determinado, esto a través de un 

fortalecimiento en la autoestima, la gestión, además del interés y valor que se les 

otorga a las diversas actividades académicas. D2. Autoplanificación. Las estrategias 

de auto planificación se encuentran relacionadas con diferentes aspectos cuyo 

último propósito es conseguir o enunciar un plan de estudio realista y a la vez 

efectivo. D3. Autorregulación. consiste en que el estudiante manifieste conciencia 

de las diversas conductas asumidas para aprender, que controle y supervise sus 

comportamientos con la finalidad de alcanzar un aprendizaje más sólido. D4. 

Autoevaluación. la autoevaluación no solo con forma un proceso introspectivo para 

conseguir los aprendizajes, es, sobre todo, una estrategia permanente de 

consolidación de diversas habilidades, aprendizajes y actitudes generadas al interior 

y fuera del sistema educativo. 

La población según Gravetter y Forzano (2018), la población de estudio se define 

como el conjunto de casos o sujetos que exhiben las características específicas que 

se desean investigar en algún estudio determinado. Esta población constituye el grupo 

total que viene a ser el objeto de interés solo para el investigador y sobre el cual se 

pretende obtener conclusiones y generalizaciones. Se estableció una población de 

213 estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha – 2024. Por otro 

lado, Fowler, (2022), indica que es fundamental definir correctamente la población 

para certificar la eficacia de los resultados de una indagación. 

La muestra según Fraenkel, Wallen, y Hyun (2019), la muestra de estudio 

representa un subgrupo de la población que es del interés del investigador, 

seleccionado con el fin de obtener información pertinente para la investigación. Es 

crucial que esta muestra sea representativa de toda la población y permita la 

extrapolación de los resultados obtenidos. En la indagación se trabajó con una 

muestra de 86 alumnos del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha – 2024. Por 

otro lado, Creswell y Creswell (2023) indican que una muestra es un grupo más 

reducido tomado de la población total, que se elige para participar en un estudio. 
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El muestreo según Gravetter y Forzano (2018) la selección de una muestra de 

individuos o elementos de la población de interés es conocida como muestreo de 

estudio y constituye un paso crucial en la investigación. Este procedimiento es 

fundamental para asegurar la validez y así aplicar los resultados obtenidos. La 

correcta elección de la muestra contribuye significativamente a obtener conclusiones 

precisas y extrapolables a la población total. Esencialmente, el proceso de muestreo 

juega un papel determinante en la fiabilidad y la generalización de los hallazgos. Se 

empleó un muestreo no probabilístico intencionado. Por otro lado, Etikan (2021), 

indica que el muestreo por conveniencia implica seleccionar a personas que sean 

accesibles y fáciles de contactar para el investigador. 

 

Los criterios de inclusión, fueron ser estudiantes matriculados en el VI ciclo de 

educación en una Institución Educativa de Chincha, durante el año 2024 y además 

estén dispuestos a participar libremente en el estudio.  

El criterio de exclusión, fueron aquellos estudiantes que no corresponden al VI 

ciclo de educación en una Institución Educativa de Chincha, durante el año 2024. 

 

Se revisaron fuentes bibliográficas y se identificaron variables para el uso de 

instrumentos para medir el apego parental y el aprendizaje autónomo mediante 

cuestionarios tipo Likert. Para la primera variable se empleó una escala Likert con 

valores del 1 al 5 con un total de 32 ítems divididos en 7 dimensiones. El instrumento 

de aprendizaje autónomo consistió en 20 ítems, divididos en 5 dimensiones, con 4 

respuestas posibles. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva además de la inferencial, se empleó el 

programa estadístico SPSS para determinar los niveles de confiabilidad de los 

instrumentos, así como para la generación de tablas de frecuencia y figuras para la 

parte descriptiva de la investigación. Además, se utilizó la prueba de correlación Rho 

de Spearman debido a que los datos son de tipo categórico ordinal. 

 

De la confiabilidad: Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

estadístico Alfa de Cronbach. 
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Fórmula: 

Confiabilidad del instrumento 1: 

Prueba aplicada: Alfa de Cronbach (por ser politómicas) 

Valor de la prueba: 0,896 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,896 32 

Interpretación: Por ser el valor de la prueba superior a 0,7 el instrumento es 

confiable y se puede aplicar en la muestra 

Confiabilidad del instrumento 2: 

Prueba aplicada: Alfa de Cronbach (por ser politómicas) 

Valor de la prueba: 0,896 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,830 20 

Interpretación: Por ser el valor de la prueba superior a 0,7 el instrumento es 

confiable y se puede aplicar en la muestra 
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Aspectos éticos, en la presente investigación se puso énfasis en aspectos éticos 

que garanticen el proceso de investigación sea justo y respetuoso con todos los 

involucrados. Cada participante fue plenamente instruido sobre la intención del 

estudio, sus procedimientos, y los posibles riesgos y beneficios antes de dar su 

consentimiento para participar, asegurando así su autonomía y derecho a decidir. He 

tratado todos los datos personales con la máxima confidencialidad, protegiendo su 

privacidad y anonimato en todo momento. Siguiendo estrictamente las directrices 

éticas de la universidad y teniendo en cuenta el contexto cultural y social de los 

participantes para asegurar una selección equitativa y respetuosa. Además, se 

aseguró de que toda la información presentada fuera clara, veraz y original. 
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III. RESULTADOS

Resultados descriptivos 

3.1 Resultados descriptivos 

Resultados de V1: Apego parental 

Tabla 1 
Apego parental en estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 
2024. 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1,16 

Medio 69 80,23 

Alto 16 18,60 

Total 86 100,0 

Nota: base de datos 

En la tabla 1 se observa, sobre el apego parental, la muestra estudiada el 80,23% 

evidenciaron un nivel medio, mientras que el 18,60% presentaron un nivel alto y el 

1,16% un nivel bajo del apego parental. 

Tabla 2 
 Niveles de las dimensiones Apego parental. 

Niveles 

Seguridad 
disponibilidad 
y apoyo de la 

figura de 
apego 

Preocupación 
familiar 

Interferencia 
de los padres 

Valor de la 
autoridad de 
los padres 

Permisividad 
parental 

Autosuficiencia 
y rencor contra 

los padres 

Traumatismo 
infantil 

fi F% fi F% fi F% fi F% fi F% fi F% fi F% 

Bajo 3 3,49 6 6,98 0 0,00 4 4,65 9 10,47 3 3,49 5 5,81 

Medio 67 77,91 61 70,93 54 62,79 71 82,56 67 77,91 60 69,77 52 60,47 

Alto 16 18,60 19 22,09 32 37,21 11 12,79 10 11,63 23 26,74 29 33,72 

Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 

Nota: base de datos 

En la tabla 2 se evidencia que, respecto a la seguridad disponibilidad y apoyo de la 

figura de apego, el 77,91% evidenciaron nivel medio, el 18,60% un nivel alto y el 

3,49% un nivel bajo. Por otro lado, sobre la preocupación familiar, se puede visualizar 

que el 70,93% evidencian nivel medio, el 22,09% un nivel alto y el 6,98% un nivel 

bajo. Mientras que, sobre la interferencia de los padres, se puede visualizar que el 

62,79% evidencian nivel medio, el 37,21% un nivel alto y el 0,0% nivel bajo. Asimismo, 
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el   valor de la autoridad de los padres, se puede visualizar que el 82,56% demuestran 

un nivel medio, el 12,79% un nivel alto y el 4,65% nivel bajo. Respecto a la 

permisividad parental se observó que el 77,91% evidencian nivel medio, el 11,63% un 

nivel alto y el 10,47% nivel bajo. Además, sobre la autosuficiencia y rencor contra los 

padres, se puede visualizar que el 69,77% evidencian un nivel medio, el 26,74% un 

nivel alto y el 3,49% nivel bajo. Mientras que, sobre el traumatismo infantil, se puede 

evidenciar que el 60,47% evidencian un nivel medio, el 33,72% un nivel alto y el 5,81% 

nivel bajo. 

Resultados de V2: Aprendizaje autónomo 

Tabla 3  
Aprendizaje autónomo en estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, 
Chincha 2024. 

Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 1,16 

Regular 41 47,67 

Eficiente 44 51,16 

Total 86 100,0 

Nota: base de datos 

En la tabla 3 se observa respecto al aprendizaje autónomo; de la muestra estudiada 

el 51,16% evidenciaron un nivel eficiente, mientras que el 47,67% presentaron un 

nivel regular y el 1,16% un nivel deficiente de aprendizaje autónomo. 

Tabla 4  
Niveles de las dimensiones del Aprendizaje autónomo. 

Niveles 

Afectivo 
motivacional 

Autoplanificación Autorregulación Autoevaluación 

fi F% fi F% fi F% fi F% 

Deficiente 3 3,49 3 3,49 1 1,16 8 9,30 

Regular 46 53,49 35 40,70 35 40,70 46 53,49 

Eficiente 37 43,02 48 55,81 50 58,14 32 37,21 

Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 

Nota: base de datos 
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De acuerdo a la tabla 4, respecto a la dimensión afectivo motivacional, el 53,49% 

evidenciaron un nivel regular, mientras que el 43,02% presentaron un nivel eficiente 

y el 3,49% un nivel deficiente. Por otro lado, en referencia a la autoplanificación, el 

55,81% evidenciaron un nivel eficiente, mientras que el 40,70% un nivel regular y el 

3,49% un nivel deficiente. Asimismo, respecto a la autorregulación, el 58,14% 

evidenciaron un nivel eficiente, el 40,70% un nivel regular y el 1,16% un nivel 

deficiente. Finalmente, en referencia a la dimensión autoevaluación, el 53,49% 

evidenciaron un nivel regular, mientras que el 37,21% presentaron un nivel eficiente 

y el 9,30% un nivel deficiente. 

De acuerdo al objetivo general a continuación presentamos la tabla cruzada: 

Tabla 5 
Tabla cruzada apego parental y aprendizaje autónomo 

Apego 
parental 

Aprendizaje autónomo 

Deficiente Regular Eficiente Total 

fi F% fi F% fi F% fi F% 

Bajo 1 1.2 0 0.0 0 0.0 1 1.2 

Medio 0 0.0 41 47.7 28 32.6 69 80.2 

Alto 0 0.0 0 0.0 16 18.6 16 18.6 

Total 1 1.2 41 47.7 44 51.2 86 100.0 

Nota: base de datos 

De acuerdo a la tabla 5 considerando el total de estudiantes, se observa que los 

estudiantes con apego parental bajo, el   1.2% se encuentran a su vez en un nivel 

deficiente del aprendizaje autónomo. Por otro lado, los que se encuentran en un nivel 

medio del apego parental, el 47.7% se encuentran en un nivel regular, el 32.6% en un 

nivel eficiente del aprendizaje autónomo.  Además, los estudiantes que se encuentran 

en un nivel alto de apego parental, el 18.6% a su vez se ubican en un nivel eficiente 

del aprendizaje autónomo. 
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3.2 Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre el apego parental y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 2024. 

H1: Existe relación significativa entre el apego parental y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 2024. 

El nivel de significancia α = 0,05 se empleó la correlación de Spearman.  

Correlación de Spearman entre el apego parental y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Tabla 6  
Correlación de Spearman entre el apego parental y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Aprendizaje 
autónomo 

Rho de 
Spearman 

Apego 
parental 

Coeficiente de correlación 0,495** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 6, como la significancia bilateral es inferior al 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta la H1 lo que indica que existe relación entre el apego parental y el aprendizaje 

autónomo. Además, el valor de la Rho de Spearman es 0,495** lo que sugiere que 

ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, además con un 

nivel moderado. Esto implica que, a mayores valores de apego parental, existirán 

mayores niveles del aprendizaje autónomo. 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación significativa entre el apego parental y la dimensión afectivo 

motivacional en estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 

2024. 

H1: Existe relación significativa entre el apego parental y la dimensión afectivo 

motivacional en estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 

2024. 
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El nivel de significancia α = 0,05 se empleó la correlación de Spearman. 

Utilizando el SPSS, nos presenta: 

Tabla 7  
Correlación de Spearman entre el apego parental y la dimensión afectivo 
motivacional en estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Afectivo motivacional 

Rho de 
Spearman 

Apego 
parental 

Coeficiente de correlación 0,455** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 7, como la significancia bilateral es inferior al 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta la H1 lo que indica que existe relación entre el apego parental y la dimensión 

afectivo motivacional. Además, el valor de la Rho de Spearman es 0,455** lo que 

sugiere que ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, 

además con un nivel moderado. Esto implica que, a mayores valores de apego 

parental, existirán mayores niveles de la dimensión afectivo motivacional. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre el apego parental y la auto planificación en 

los estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

H1: Existe relación significativa entre el apego parental y la auto planificación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

El nivel de significancia α = 0,05 se empleó la correlación de Spearman. 

Tabla 8  
Correlación de Spearman entre el apego parental y la autoplanificación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Autoplanificación 

Rho de 
Spearman 

Apego 
parental 

Coeficiente de correlación 0,451** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 8, como la significancia bilateral es inferior al 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta la H1 lo que indica que existe relación entre el apego parental y la 
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autoplanificación. Además, el valor de la Rho de Spearman es 0,451** lo que sugiere 

que ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, además 

con un nivel moderado. Esto implica que, a mayores valores de apego parental, 

existirán mayores niveles de autoplanificación. 

 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación significativa entre el apego parental y la autorregulación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 2024. 

H1: Existe relación significativa entre el apego parental y la autorregulación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha 2024. 

El nivel de significancia α = 0,05 se empleó la correlación de Spearman.  

 

Tabla 9  
Correlación de Spearman entre el apego parental y la autorregulación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

 Autorregulación 

Rho de 
Spearman 

Apego 
parental 

Coeficiente de correlación 0,322** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla 9, como la significancia bilateral es inferior al 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta la H1 lo que indica que existe relación entre el apego parental y la 

autorregulación. Además, el valor de la Rho de Spearman es 0,322** lo que sugiere 

que ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, además 

con un nivel bajo. Esto implica que, a mayores valores de apego parental, existirán 

mayores niveles de autorregulación. 

 

Hipótesis específica 4 

Ho: No existe relación significativa entre el apego parental y la autoevaluación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

H1: Existe relación significativa entre el apego parental y la autoevaluación en los 

estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

El nivel de significancia α = 0,05 se empleó la correlación de Spearman.  
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Tabla 10  
Correlación de Spearman entre el apego parental y la autoevaluación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, Chincha 2024. 

Autoevaluación 

Rho de 
Spearman 

Apego 
parental 

Coeficiente de correlación 0,452** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 10, como la significancia bilateral es inferior al 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta la H1 lo que indica que existe relación entre el apego parental y la 

autoevaluación. Además, el valor de la Rho de Spearman es 0,452** lo que sugiere 

que ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, además 

con un nivel moderado. Esto implica que, a mayores valores de apego parental, 

existirán mayores niveles de autoevaluación. 
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IV. DISCUSIÓN

En esta indagación se asumió el objetivo de establecer si existe relación 

significativa entre el apego parental y el aprendizaje autónomo, se diferenció la 

hipótesis general a través de Rho de Spearman es 0,495** que ambas variables están 

relacionadas de manera significativa, además con un nivel moderado, entre las 

variables estudiadas, a raíz de los resultados obtenidos acepto la relación entre apego 

parental  y el aprendizaje autónomo, en los  alumnos del VI ciclo en una Institución 

Educativa, Chincha, 2024,  por ello se realiza la discusión con los antecedentes y 

teorías, considerando a Peñafiel et. al. (2023) quien estudió las mismas variables 

investigadas y halló sus resultados. Es importante que los niños puedan desarrollar 

sus capacidad de autonomía e independencia para desenvolverse de manera 

autónoma y saber qué hacer ante alguna situación el cual va a fortalecer su 

aprendizaje y su desarrollo personal y social y mejorar directamente el desarrollo de 

su autonomía el cual contribuirá en el perfeccionamiento de la personalidad, entonces 

en ambos casos se concluye que mientras va incrementando el apego parental de la 

misma forma se va fortalecer al aprendizaje autónomo.  Asimismo, en la siguiente 

investigación de Bernal et. al. (2023) contribuye en su indagación a los resultados 

hallados ya que indican que las competencias parentales influyen en la organización 

de escolares, obtuvieron dentro del análisis de correlación a través de la prueba de r 

de Pearson equivalente a 0,653** llegando a la conclusión de que las competencias 

parentales se encuentran relacionadas con la planificación, es decir el apoyo de los 

padres va permitir a planificar mejorar sus aprendizajes y obtener mejores resultados. 

Y en la misma línea está sustentado con el autor Bowlby (2009) el apego parental se 

define como cualquier comportamiento destinado a garantizar el bienestar y la 

supervivencia de otro individuo, entonces en relación a los resultados encontrados va 

ayudar al bienestar al estudiante en todo aspecto sobre todo en su aprendizaje que lo 

va realizar de manera autónoma.  

En este estudio se asumió el objetivo 1 de establecer si existe relación 

significativa entre el apego parental y la dimensión afectivo motivacional. Ante ello se 

contrastó la hipótesis general a través de Rho de Spearman es 0,455** lo que sugiere 

que ambas variables están relacionadas de manera significativa y directa, además 

con un nivel moderado. Esto implica que, a mayores valores de apego parental, 
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existirán mayores niveles de la dimensión afectivo motivacional, por lo tanto, 

pasaremos hacer la discusión con los antecedentes y teorías considerando a Escobar, 

González. y Calderón (2024) quien estudio  similares variables investigadas y halló 

como resultados  de un total de 516 participantes, encontraron que los niños con 

padres con un apego seguro y cariñoso de sus padres mostraban mayor optimismo, 

es así que los niños que tienen mayor apego a sus padres van hacer niños más 

optimistas y  se manifestaran con  mayor afecto motivacional, en la misma línea 

tenemos a  Betancourt et al. (2020), quien sostiene que el factor afectivo motivacional 

son factores que contribuyen a generar un ambiente adecuado y propicio para que se 

produzca un aprendizaje efectivo, es crucial el  lugar o ambiente social para  fortalecer 

la autoestima, la gestión del aprendizaje, y autoaprendizaje, así mismo  sostiene 

Alvarado (2017) que el factor de afectivo motivacional se característica porque permite 

reforzar en el estudiante la voluntad de aprender y fortalecer la capacidad de aprender 

y de esta manera los estudiantes conseguirán  y lograr aprendizajes autónomos.  

 

En este estudio se asumió el objetivo 2 de establecer si existe relación 

significativa entre el apego parental y la dimensión de auto planificación ante ello se 

contrasto la hipótesis general a través de valor de la Rho de Spearman es 0,451** lo 

que sugiere que las variables están relacionadas de manera significativa y directa, 

además con un nivel moderado. Implicaría que, a mayores valores de apego parental, 

existirán mayores niveles de auto planificación, esto implica que, a mayores valores 

de apego parental, existirán mayores niveles de la dimensión auto planificación, por 

lo tanto, pasaremos hacer la discusión con los antecedentes y teorías, considerando 

a Bernal et. al. (2023)  quien ha estudiado las mismas variables en su investigación y 

manifiesta que las competencias parentales influye en la planificación de escolares, 

llegaron a comprobar la relación de las competencias parentales vinculares y su 

relación con la  planificación en los niños de escuelas de la región de Valparaíso Chile 

donde desarrollaron un análisis de correlación a través de la prueba de r de Pearson 

equivalente a 0,653**, llegando a la conclusión de que las competencias parentales 

se encuentra relacionadas con la planificación, es decir para que los estudiantes 

puedan planificar mejor sus actividades académicas deberían tener mejor apoyo de 

sus padres y estos deben ser más competentes, en la misma línea tenemos a  

Alvarado (2017), Indica que la planificación del estudiante va permitir  conocer 

diversos aspectos referidos a la actividad y los requerimientos con los que se deben 



29 

realizar, deberán planificar un conjunto de actividades académicas, para ello 

elaborarán horarios personales coma es decir logran elaborar un método de estudio 

que sea objetiva y segura, entonces que a través de esta planificación de los 

estudiantes van a conseguir aprendizajes eficaces y de manera autónoma entonces 

se concluye que el apego parental va relacionarse con la planificación ya que este 

factor va permitir que los estudiantes van establecer metas y organizarse para tomar 

decisiones de manera autónoma para alcanzar sus objetivos.  

En este estudio se asumió el objetivo 3 de establecer si existe relación 

significativa entre el apego parental y la dimensión de auto autorregulación ante ello 

se contrasto la hipótesis especifica 3, a través de valor de Rho de Spearman es 

0,322** lo que sugiere que ambas variables están relacionadas de manera 

significativa y directa, además con un nivel bajo, es por ello que se hace la discusión 

con los antecedentes y teorías, considerando a el autor Páez y Rovella (2019) quien 

ha estudiado alguna variable relacionado con los resultados pero se contradice con 

los resultados alcanzados en la investigación ya que en su objetivo el estudio de las 

conexiones entre cómo los estudiantes perciben el afecto en las relaciones con sus 

padres y los efectos en su desarrollo cognitivo y emocional en este caso se relaciona 

con la auto regulación  en un conjunto de adolescentes, entre los principales aportes 

se encontró que implica un aporte de tipo académico y además clínico acerca del 

papel o rol que cumple la calidad del vínculo de apego, pero se contradicen ya que en 

el estudio que realiza Rovella considera solo el desarrollo cognitivo emocional como 

parte de una estado emocional, mas no en si de la variable auto regulación ya que 

esto tiene que ver con la autoconciencia para aprender y controlar su propio 

aprendizaje, esto se sustenta con la teoría de  Crispín (2011), donde señala  el 

estudiante manifieste conciencia de las diversas conductas asumidas para aprender, 

que controle y supervise sus comportamientos con la finalidad de alcanzar un 

aprendizaje más sólido y en la misma línea tenemos a Manrique (2004), indica que la 

autorregulación dirige al uso de estrategias específicas para poder estudiar y 

aprender, además de una revisión permanente sobre los progresos, dificultades y 

logros referentes a los objetivos de aprendizaje establecido. Esto implica la 

generación de diversas opciones o alternativas de solución además de anticiparse a 

las posibles consecuencias, además permite tomar oportunamente decisiones sobre 
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los trabajos que se efectuarán o las situaciones que deberán ser modificadas para 

conseguir el objetivo deseado. 

En este estudio se asumió el objetivo 4 de establecer existe relación 

significativa entre el apego parental y la dimensión de autoevaluación, además, el 

valor de la Rho de Spearman es 0,452** lo que sugiere que una y otra variable estén 

afines de manera significativa y directa, además con un nivel moderado. Esto implica 

que, a mayores valores de apego parental, existirán mayores niveles de 

autoevaluación, por lo tanto pasaremos hacer la discusión con los antecedentes y 

teorías, considerando el estudio que realizo el autor Smetana et al. (2022), quienes 

han estudiado algunas de estas variables permite corroborar porque no existe una 

relación fuerte entre las variables estudiadas,  resultando una relación moderada 

porque en la comparación con los resultados obtenidos han llegado a demostrar que 

los estilos de apego parental, de sobreprotección o la permisividad, pueden influir en 

la mejora de la autonomía de los jóvenes surgiendo problemas relacionados con el 

apego y la autonomía debido a los diversos factores culturales, sociales y 

económicos, como la presión por el éxito académico o las tensiones familiares, 

generando adolescentes dependientes, que va permitir que ellos no puedan realicen 

una autoevaluación propia ya que siempre van a depender de los padres por la 

sobreprotección y/o permisividad, asimismo es corroborado  este resultado por 

Waters y Cummings (2020), indican que el rechazo sobre los sentimientos de 

dependencia y reciprocidad emocional, junto con resentimiento hacia las personas 

queridos, las representaciones mentales sugieren que el individuo intenta desactivar 

activamente el sistema de apego, esto se lograría aplicando  estrategias defensivas y 

los sentimientos de dependencia; el otro es  enfatizando sus propias potencialidades 

para enfrentar los diversos problemas, se sustenta teóricamente donde considera al 

autor Cruz y Quiñones (2012), donde señalan que la autoevaluación no solo implica 

un proceso introspectivo para alcanzar aprendizajes, sino que es principalmente una 

estrategia continua para consolidar diversas habilidades, aprendizajes y actitudes 

tanto dentro como fuera del sistema educativo, en este sentido, el estudiante evalúa 

sus propias actividades realizadas, así como las estrategias de aprendizaje 

empleadas, y evalúa el grado de logro alcanzado en sus aprendizajes de manera 

constante para ello se concluye que el apego parental no es un factor muy 



31 

determinante para que el estudiante pueda realizar su propia autoevaluación de su 

aprendizaje autónomo.   
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V. CONCLUSIONES

Primero:   En base al objetivo general planteado, según los resultados que hemos 

examinado, podemos concluir que la hipótesis nula (Ho) debe ser 

rechazada, ya que el p-valor de 0,001 es considerablemente pequeño que 

el nivel de significancia establecido (α=0.05). Esto significa que existe una 

relación estadísticamente entre el apego parental y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa en 

Chincha durante el 2024. Esto respalda nuestra aceptación de la hipótesis 

alternativa (H1), confirmando que efectivamente hay una relación entre 

ambas variables. También, el coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 

0,495**) el cual indica una relación directa y de nivel moderado, es decir, a 

medida que aumenta el apego parental, también lo hace el aprendizaje 

autónomo. 

Segundo: Según el objetivo específico 1 trazado, según los resultados que hemos 

examinado, podemos concluir que la hipótesis nula (Ho) debe ser 

rechazada, ya que el p-valor de 0,001 es considerablemente menor que el 

nivel de significancia establecido (α=0.05). Esto significa que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el apego parental y la 

dimensión afectivo motivacional en estudiantes del VI ciclo de una 

institución educativa en Chincha durante 2024. Esto respalda nuestra 

aceptación de la hipótesis alternativa (H1), confirmando que efectivamente 

hay una relación entre ambas variables. Además, el coeficiente de 

correlación de Spearman (ρ = 0,455**) el cual indica una relación directa y 

de nivel moderado, es decir, a medida que aumenta el apego parental, 

también lo hace la dimensión afectivo motivacional. 

Tercero: Según el objetivo específico 2 planteado, según los resultados que hemos 

examinado, podemos concluir que la hipótesis nula (Ho) debe ser 

rechazada, ya que el p-valor de 0,001 es considerablemente menor que el 

nivel de significancia establecido (α=0.05). Esto significa que hay una 

relación estadísticamente significativa entre el apego parental y la 

autoplanificación en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa en 
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Chincha durante 2024. Esto respalda nuestra aceptación de la hipótesis 

alternativa (H1), confirmando que evidentemente hay una relación entre 

ambas variables. Además, el coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 

0,451**) el cual indica una relación directa y de nivel moderado, es decir, a 

medida que aumenta el apego parental, también lo hace la dimensión 

autoplanificación. 

Cuarto:    En base al objetivo específico 3 planteado, según los resultados que hemos 

examinado, podemos concluir que la hipótesis nula (Ho) debe ser 

rechazada, ya que el p-valor de 0,001 es considerablemente menor que el 

nivel de significancia establecido (α=0.05). Esto significa que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el apego parental y la 

autorregulación en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa en 

Chincha durante 2024. Esto respalda nuestra aceptación de la hipótesis 

alternativa (H1), confirmando que evidentemente hay una relación entre 

ambas variables. Además, el coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 

0,322**) el cual indica una relación directa y de nivel bajo, es decir, a 

medida que aumenta el apego parental, también lo hace la autorregulación. 

Quinto:    En base al objetivo específico 4 planteado, según los resultados que hemos 

examinado, podemos concluir que la hipótesis nula (Ho) debe ser 

rechazada, ya que el p-valor de 0,001 es considerablemente menor que el 

nivel de significancia establecido (α=0.05). Ello significa que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el apego parental y la 

autoevaluación en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa en 

Chincha durante 2024. Esto respalda nuestra aceptación de la hipótesis 

alternativa (H1), confirmando que evidentemente hay una relación entre 

ambas variables. Además, el coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 

0,452**) el cual indica una relación directa y de nivel moderado, es decir, a 

medida que aumenta el apego parental, también lo hace la autoevaluación. 

.
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VI. RECOMENDACIONES

Primero:   Para otras investigaciones en las variables estudiadas es crucial tener en 

cuenta diversos enfoques que ayuden a fortalecer el estudio cómo el apego 

parental interviene en el aprendizaje autónomo de los escolares. Se 

recomienda emplear muestras representativas y diversas que puedan 

abarcar diversos contextos familiares y educativos, esto podría incluir 

instituciones de diversas áreas geográficas o culturales para asegurar que 

los hallazgos sean aplicables en contextos variados. También sería útil 

combinar métodos cuantitativos y cualitativos para conseguir una visión 

mucho más completa desde perspectivas personales y contextuales. 

También se podría incluir o explorar con variables como el nivel 

socioeconómico familiar o estilos de crianza específicos y proporcionar una 

base más sólida para la mejora en las políticas y prácticas educativas que 

apoyen la educación autónoma en los escolares. 

Segundo: Promover la implementación efectiva de estrategias que apoyan la 

dependencia entre el apego parental y la dimensión afectivo motivacional 

en alumnos es recomendable que en las instituciones educativas deben 

desarrollar programas de formación y sensibilización para padres 

resaltando la importancia del papel en el desarrollo afectivo y motivacional 

de sus hijos, se podrían incluir talleres que enseñen técnicas de apoyo 

emocional y motivacional y que los padres lo puedan aplicar en sus casas 

y de esta manera se fomente en relaciones de apego y motivación que 

fortalezcan estas dimensiones claves para el triunfo  académico y personal 

de los alumnos. 

Tercero:   Para poder desarrollar estrategias que beneficien la relación entre el apego 

parental y la auto planificación es importante que las instituciones 

educativas eduquen a los padres en cómo apoyar la auto planificación 

desde que edades tempranas. Además, es importante integrar en el 

currículo diversas herramientas que ayuden a fomentar la autonomía y el 

autocontrol del aprendizaje promoviendo una colaboración muy cercana 
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entre padres y educadores, realizando evaluaciones periódicas lo cual 

permitirá ajustar las estrategias de apoyo de una manera más efectiva. 

 

Cuarto: Se sugiere que las instituciones educativas adopten enfoques integradores, 

esto implica en capacitar a los educadores en cómo se puede desarrollar 

las habilidades De autorregulación de tempranas edades y que incorporen 

prácticas pedagógicas que promuevan el aprendizaje autónomo y en todo 

momento se debe evaluar el progreso de los estudiantes sobre la 

autorregulación interviniendo de manera individualizada y poder fortalecer 

significativamente el desarrollo integral de estudiantes. 

 

Quinto:  Se sugiere a las instituciones educativas locales de Chincha implementen 

medidas concretas como la capacitación a sus docentes en cómo cultivar 

la autoevaluación desde edades tempranas mediante talleres y recursos 

que ayuden a fomentar la reflexión y la evaluación crítica para que los 

estudiantes evalúen su propio progreso y establezcan metas 

personalizadas de mejora, además se recomienda implementar sistemas 

de retroalimentación que permitan empoderar a los estudiantes para 

gestionar su aprendizaje de manera autónoma en un entorno más 

inclusivo. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título:  Apego parental y aprendizaje autónomo en estudiantes del VI ciclo en una Institución Educativa, Chincha,2024 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿De qué manera el apego parental se 
relaciona con el aprendizaje autónomo 
en los estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024? 

Objetivo general: 

Determinar si existe relación significativa 
entre el apego parental y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes del VI ciclo en 
una Institución educativa, Chincha 2024 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre el apego 
parental y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del VI ciclo en una Institución 
educativa, Chincha 2024 

Variable x: APEGO PARENTAL 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles o 
rangos 

Problemas   Específicos: 

¿De qué manera el apego parental se 
relaciona con la dimensión afectivo-
motivacional en los estudiantes del VI 
ciclo en una Institución educativa, 
Chincha 2024?  

¿De qué manera el apego parental se 
relaciona con la autoplanificación en los 
estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024? 

¿De qué manera el apego parental se 
relaciona con la autorregulación en los 
estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024? 

¿De qué manera el apego parental se 
relaciona con la autoevaluación en los 
estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024? 

Objetivos Específicos  

Determinar si existe relación significativa 
entre el apego parental y la dimensión 
afectivo motivacional en los estudiantes del 
VI ciclo en una Institución educativa, 
Chincha 2024.  

Determinar si existe relación significativa 
entre el apego parental y la 
autoplanificación en los estudiantes del VI 
ciclo en una Institución educativa, Chincha 
2024.  

Determinar si existe relación significativa 
entre el apego parental y la autorregulación 
en los estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024 

Determinar si existe relación significativa 
entre el apego parental y la autoevaluación 
en los estudiantes del VI ciclo en una 
Institución educativa, Chincha 2024. 

Hipótesis específicas: 

Existe relación significativa entre el apego 
parental y la dimensión afectivo 
motivacional en estudiantes del VI ciclo en 
una Institución educativa, Chincha 2024. 

Existe relación significativa entre el apego 
parental y la autoplanificación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución 
educativa, Chincha 2024 

Existe relación significativa entre el apego 
parental y la autorregulación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución 
educativa, Chincha 2024.  

Existe relación significativa entre el apego 
parental y la autoevaluación en los 
estudiantes del VI ciclo en una Institución 
educativa, Chincha 2024. 

D1. Seguridad, Disponibilidad 
y apoyo de las figuras de 
apego 

● Representaciones de apego seguro
30 - 6 - 3 - 13 - 

11 - 7 - 21 

Escala de 
Likert 

Niveles: 
Bajo 

Medio 
Alto 

D2. Preocupación familiar 
● Representaciones de apego 

preocupado 
12 - 14 - 32 - 18 

- 31 - 26 

D3. Interferencia de los 
padres 

● Representaciones de apego 
preocupado 

25 - 27 - 20 - 4 

D4. Valor de la autoridad de 
los padres 

● Representaciones de la estructura 
familiar 

29 - 19 - 5 

D5. Permisividad parental 
● Representaciones de la estructura 

familiar 
22 - 15 - 2 

D6. Autosuficiencia y rencor 
contra los padres 

● Representaciones de apego evitativo 8 - 16 - 9 - 24 

D7. Traumatismo infantil 
● Representaciones de apego 

desorganizado 

1 - 28 - 23 - 10 - 

17 

Variable y: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles o 
rangos 

D1. Afectivo motivacional 

● Valora su capacidad de aprendizaje
● Desarrolla confianza en sus capacidades 

y habilidades 

● Condiciones emocionales que influyen en 
el estudio

1,2 
3,4,5, 6, 7 

Escala Ordinal 

Nunca (1) 

Algunas veces 
(2) 

Casi siempre 
(3) 

Siempre (4) 

Niveles: 
Deficiente 
Regular 
Siempre 

D2. Autoplanificación 
● Metas de aprendizaje
● Plan de estudio

8, 9, 10, 11, 12 

D3. Autorregulación 
● Toma de conciencia
● Manejo de tiempos

13, 14,15, 16 

D4. Autoevaluación 
● Planificación de estudios
● Actuación
● Resultados de aprendizaje

17, 18, 19, 20 

Nivel - diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

ANEXOS



Nivel: Cuantitativo 

Diseño: No experimental 

Método: Hipotético deductivo 

Población: 213 estudiantes del VI ciclo en una 
Institución Educativa Chincha 

Muestra: 86 estudiantes del VI ciclo en una 
Institución Educativa Chincha 
(Escale MINEDU) 

Tipo de muestra: No aleatorio (por 
conveniencia) 

Variable 1: Apego parental  
Técnica:           Encuesta  
Instrumento:     Cuestionario 
Monitoreo:        Permanente 
Autor: Waters y Cummings (2020) 
Ámbito de Aplicación: Individual 
Forma de Administración: Colectiva  

Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Técnica:           Encuesta  
Instrumento:     Cuestionario  
Monitoreo:        Permanente 
Ámbito de Aplicación: Individual 
Forma de Administración: Colectiva   

Descriptiva: 
Tablas de frecuencia  
Figuras estadísticas 

Inferencial:  Rho de Spearman 



 

Anexo 2. Operacionalización de las variables  

 
Matriz de operacionalización de la variable 01: Apego parental 
 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítems Escala Niveles o 
rangos 

Apego 
Parental 

El apego es un vínculo o 
relación emocional que se 
desarrolla entre un bebé y 
su cuidador, en la que el 
primero espera que el 
segundo se sienta seguro, 
centrado en sus 
necesidades y 
recuperándose de 
acontecimientos 
estresantes o 
amenazantes, la 
tranquilidad del niño. 
(Bowlby, 2009 citado por 
Páez y Rovella, 2019). 

Considerand
o la teoría de 
Bowlby 
(citado por 
Waters y 
Cummings). 
(2020). 
encontramos 
que el apego 
presenta 7 
dimensiones 
representada
s  

Seguridad disponibilidad y 
apoyo de la figura de 
apego 

Representaciones de 
Apego seguro 

30 - 6 - 3 - 13 - 
11 - 7 - 21  

Escala de 
Likert 

 
Niveles: 

Bajo 
32 - 75 
Medio 
76-119 

Alto 
120-160 

Preocupación familiar Representaciones de 
Apego preocupado 

12 - 14 - 32 - 18 
- 31 - 26 

Interferencia de los padres Representaciones de 
Apego preocupado 

25 - 27 - 20 - 4 

Valor de la autoridad de los 
padres 

Representaciones de la 
estructura familiar 

29 - 19 - 5 

Permisividad parental Representaciones de la 
estructura familiar 

22 - 15 - 2 

Autosuficiencia y rencor 
contra los padres 

Representaciones de 
Apego evitativo 

8 - 16 - 9 - 24 

Traumatismo infantil Representaciones de apego 
desorganizado 

1 - 28 - 23 - 10 - 
17 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



Matriz de operacionalización de la variable 02: Aprendizaje autónomo 

Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles o 
rangos 

Aprendizaje 
autónomo 

Sandoval (2020) 
lo define como 
“la capacidad de 
aprender por 
cuenta propia. El 
individuo se 
gestiona sin que 
intervenga una 
autoridad 
pedagógica 
ajena” (p.1) 

Se medirá en base 
a las cuatro 
dimensiones que 
la componen, que 
son: afectivo 
motivacional, 
planificación 
propia, la 
autorregulación y 
la autoevaluación 

D1. 
Afectivo motivacional 

• Valora su capacidad de
aprendizaje

• Desarrolla confianza en
sus capacidades y
habilidades

• Condiciones emocionales
que influyen en el estudio

1,2 
3,4,5, 6, 7 

Escala Ordinal 
Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4)  

Niveles: 
Deficiente 

20 - 40 
Regular 
41-60

Siempre 
61-80

D2. 
Autoplanificación 

• Metas de aprendizaje

• Plan de estudio 8, 9, 10, 11, 12 

D3. 
Autorregulación 

• Toma de conciencia

• Manejo de tiempos
13, 14,15, 16 

D4. 
Autoevaluación 

• Planificación de estudios

• Actuación

• Resultados de aprendizaje
17, 18, 19, 20 



Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE: APEGO PARENTAL 

Estimado estudiante marcar con una (X) la alternativa que creas conveniente 
de acuerdo a lo mencionado, este cuestionario es anónimo.  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Seguridad disponibilidad y apoyo de la figura de apego 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) 
En 

desacuerdo 

(3) 
Neutral 

(4) 
De 

acuerdo 

(5) 
Totalmente 
de acuerdo 

1. Cuando yo era niño(a) mis seres
queridos me hacían sentir que les
gustaba pasar su tiempo conmigo.

2. Cuando yo era niño(a) sabía que
siempre podía encontrar consuelo en
mis seres queridos.

3. Si alguna vez necesitara ayuda,
estoy seguro(a) de que puedo contar
con mis seres queridos para
encontrar consuelo.

4. Cuando yo era niño(a) encontré
suficiente cariño de mis seres
queridos y no sentía la necesidad de
buscarlo en otros lugares.

5. Mis seres queridos siempre me
brindaron lo mejor de sí mismos.

6. En general, considero que mis
relaciones con mis seres queridos
durante mi infancia fueron positivas.

7. Tengo confianza en mis seres
queridos.

Dimensión 2: Preocupación familiar 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

8. No puedo concentrarme en nada
sabiendo que alguno de mis seres
queridos presenta problemas.



9. Siempre me preocupa la posibilidad
de causarle tristeza a mis seres
queridos al alejarme de ellos.

10. A menudo me preocupo por la salud
de mis seres queridos sin razón
aparente.

11. Siento que nunca podría
recuperarme emocionalmente si uno
de mis seres queridos se muere

12. La idea de una breve separación de
alguien cercano me produce una
sensación de inquietud.

13. Al alejarme de mis seres queridos
no me siento bien conmigo mismo.

Dimensión 3: Interferencia de los padres 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

14. Durante mi infancia, se preocuparon
tanto por mi salud y mi seguridad que
me sentía aprisionado(a).

15. Mis padres no podían evitar
controlarlo todo: mi apariencia, mi
desempeño académico e incluso mis
amistades.

16. Mis padres no se han dado cuenta
de que un niño(a) cuando crece
necesita desarrollar su propia vida.

17. Desearía que mis hijos tuvieran
más autonomía de la que yo tuve en
mi vida.

Dimensión 4: Valor de la autoridad de los padres 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

18. Es importante que el niño aprenda a
seguir órdenes u obedecer.

19. Es importante que los niños sientan
la presencia de una figura de
autoridad respetada dentro de la
familia.

20. En la vida de familia, el respeto hacia
los padres es de suma importancia.



Dimensión 5: Permisividad parental 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

21. Mis padres me han otorgado una
cantidad excesiva de libertad para
hacer todo lo que deseara.

22. Cuando era niño(a) tenían una
actitud de permitirme hacer lo que
quisiera.

23. Cuando era niño(a), mis padres no
siempre mostraban autoridad cuando
era necesario.

Dimensión 6: Autosuficiencia y rencor contra los padres 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

24. Detesto el sentimiento de depender
de los demás.

25. Durante mi adolescencia, nadie en
mi círculo cercano comprendía
completamente mis preocupaciones.

26. Confío únicamente conmigo mismo
para resolver mis problemas.

27. A partir de mi experiencia de
niño(a), he llegado a comprender
que nunca somos lo suficientemente
buenos para nuestros padres.

Dimensión 7: Traumatismo infantil 

(1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo

(2) 
En 

desacuerdo

(3) 
Neutral

(4) 
De 

acuerdo

(5) 
Totalmente 
de acuerdo

28. Las amenazas de separación,
mudanza a otro lugar o ruptura
familiar son parte de mis recuerdos
de la infancia.

29. Durante mi infancia, las peleas en
casa eran insoportables.

30. Cuando yo era niño(a) tuve que
enfrentarme a la violencia por parte
de uno de mis seres queridos.

31. Durante mi infancia, mis seres
queridos a menudo exhibían
impaciencia e irritabilidad.

32. Cuando era niño(a), mi familia tenía
muchas dificultades para tomar
decisiones en conjunto.



 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 

Estimados estudiantes, el cuestionario va permitir medir el aprendizaje autónomo para 

ello tiene que marcar con una (x) en el cuadro correspondiente, tiene carácter anónimo 

ya que servirá para un trabajo de investigación.  

Nunca Algunas veces Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 
 

Dimensiones Escalas o rangos 

Dimensión 1: Afectivo motivacional Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1. En clases tenemos oportunidad de participar en 

las distintas actividades. 

    

2. En clases me da gusto estudiar porque siempre 

sabemos lo que debemos hacer, nadie molesta 

y casi nunca se pierde el tiempo. 

    

3. En clases existe un clima de confianza y 

respeto entre todos. 

    

4. Me gusta desarrollar trabajos en equipo porque 

demuestro mis habilidades. 

    

5. Me gusta realizar proyectos que solucionen 

problemas de mi entorno. 

    

6. Me atrae realizar experimentos y prácticas 

novedosas en las horas de clases. 

    

7. Disfruto cuando participo en las actividades de 

aprendizaje y lo realizo a conciencia. 

    

Dimensión 2: Autoplanificación Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

8. Considero lo aprendido como útil e importante 

para el futuro. 

    

9.  Me siento motivado a seguir estudiando en el 

futuro y lograr una profesión. 

    

10. Tengo un horario de estudio en casa, 

elaborado por mí mismo. 

    



11. Tengo un cronograma de actividades sobre

tareas y aprendizajes.

12. Me gusta aprender por mi propia cuenta sobre

temas interesantes.

Dimensión 3: Autorregulación Nunca
Algunas 

veces

Casi 

siempre
Siempre

13. Antes de tomar una decisión estudio con

cuidado sus ventajas y desventajas

14. Estoy convencido que solo con el estudio

lograre’ mis metas en el futuro.

15. Si utilizo estrategias de aprendizaje, en mis

tareas lograré pasar de grado.

16. Respondo preguntas para saber y ser

consiente de qué he aprendido.

Dimensión 4: Autoevaluación Nunca
Algunas 

veces

Casi 

siempre
Siempre

17. Al finalizar un trimestre verifico si he cumplido

con mis actividades programadas.

18. Realizo actividades en el aula para utilizar lo

aprendido relacionándolo con mi vida

cotidiana

19. Soy consciente de las dificultades que he

tenido en mis aprendizajes y me esfuerzo por

superarlos/as.

20. Realizo una autoevaluación sobre los

aprendizajes obtenidos.



 

Anexo 4: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 
 

 





 

 







 







 

 









 

 







 

  











 

 











 

 
 
 





 

 



 

 





 

 





Anexo 5: Resultados del análisis de consistencia interna 

Confiabilidad del instrumento 1: 
Prueba aplicada: Alfa de Cronbach (por ser politómicas) 
Valor de la prueba: 0,896 
Tabla 12 Alfa de Cronbach instrumento 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,896 32 

Interpretación: Por ser el valor de la prueba superior a 0,7 el instrumento es 

confiable y se puede aplicar en la muestra 

Confiabilidad del instrumento 2: 
Prueba aplicada: Alfa de Cronbach (por ser politómicas) 
Valor de la prueba: 0,896 
Tabla 13 Alfa de Cronbach instrumento 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,830 20 

Interpretación: Por ser el valor de la prueba superior a 0,7 el instrumento es 

confiable y se puede aplicar en la muestra 
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Base de datos de la prueba piloto de la variable 1: Apego parental 
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1 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 2 1 1 4 3 4 3 2 2 1 2 3 

2 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 4 5 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 

3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 2 2 4 3 4 3 5 3 2 1 3 3 

4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 

5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 5 2 3 4 5 3 5 2 4 3 2 2 3 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 1 1 1 2 2 

7 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 

8 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 1 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 5 3 4 3 3 

9 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 3 1 4 2 4 4 1 2 2 2 1 

10 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 2 4 5 3 4 3 3 

11 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 

12 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 1 1 3 5 5 4 5 2 3 2 2 3 

13 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 4 4 4 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 5 2 4 2 5 4 4 4 4 1 2 2 2 4 4 5 2 4 1 2 4 

15 5 1 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 

16 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 1 1 3 3 4 

17 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 2 2 3 4 4 5 4 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

18 1 5 5 4 5 4 3 3 3 3 5 4 4 5 3 1 5 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 

19 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 2 3 1 

20 2 1 2 2 4 2 2 5 4 5 5 4 5 4 2 2 5 4 4 4 2 2 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 

21 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 2 4 5 5 3 2 4 5 4 5 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 

22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 5 4 3 2 5 3 

23 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

25 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 2 5 3 2 2 1 5 5 5 3 2 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 

26 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 2 5 2 5 5 2 3 2 3 3 4 4 1 3 1 3 4 

27 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 5 4 5 5 4 5 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 2 2 

28 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

29 2 2 4 5 4 4 4 2 5 4 2 2 5 2 1 4 5 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 1 3 4 

30 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 2 4 4 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 



 

Base de datos de la prueba piloto de la variable 2: Aprendizaje autónomo 
E

st
ud

ia
nt

e
 

it1
 

it2
 

it3
 

it4
 

it5
 

it6
 

it7
 

it8
 

it9
 

it1
0 

it1
1 

it1
2 

it1
3 

it1
4 

it1
5 

it1
6 

it1
7 

it1
8 

it1
9 

it2
0 

1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 

3 2 3 1 3 4 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 

4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 

5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

6 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

8 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

9 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 4 4 2 1 2 4 3 

10 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 

11 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 

12 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 1 3 2 2 2 3 2 

13 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 

14 4 2 1 2 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 

15 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 

16 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

17 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 

18 4 2 2 4 2 2 3 3 4 1 4 2 1 4 4 4 4 3 4 3 

19 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 

20 2 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 

21 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 

22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 

24 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

25 4 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 1 

26 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 2 4 3 2 4 4 4 3 4 3 

27 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

28 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 

29 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 1 2 1 4 3 2 3 3 4 1 

30 1 3 1 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 4 2 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 6: Consentimiento informado 
 

 



Anexo 7: Resultados de la variable: Apego parental 

Figura 1. Apego parental en estudiantes del VI ciclo en una Institución educativa, 

Chincha 2024. 

Resultados de la variable: Aprendizaje autónomo 

Figura 2. Aprendizaje autónomo en estudiantes del VI ciclo en una Institución, 

educativa Chincha 2024. 

Resultados de la Dimensión afectivo motivacional en estudiantes del VI ciclo 

en una Institución, educativa Chincha 2024. 



 

 
Figura 3. Dimensión afectivo motivacional en estudiantes del VI ciclo en una 

Institución educativa, Chincha 2024. 

 

Resultados de la Dimensión autoplanificación en estudiantes del VI ciclo en una 

Institución Educativa, Chincha 2024. 

 
Figura 4. Dimensión autoplanificación en estudiantes del VI ciclo en una Institución 

educativa, Chincha 2024 

Resultados de la Dimensión autorregulación en estudiantes del VI ciclo en una 

Institución Educativa, Chincha 2024. 



 

 
Figura 5. Dimensión autorregulación en estudiantes del VI ciclo en una Institución 

Educativa, Chincha 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anexo 8: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 




