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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco. En cuanto a su 

metodología, el tipo de investigación del presente estudio es básica, con un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, descriptiva y 

correlacional; teniendo una población de 135 estudiantes y una muestra de 70 

estudiantes, ello se obtuvo de manera no probabilística por conveniencia, se 

aplicó dos cuestionarios, el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 y el 

Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad ante los Exámenes (IDASE), 

instrumentos debidamente validados y sometidos a análisis de confiabilidad. En 

cuanto a los resultados de la investigación se obtuvo la correlación de Spearman 

-0,512, ello entre los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del

aprendizaje. Las conclusiones nos llevan a determinar que existe una correlación 

moderada e inversa entre la primera variable hábitos de estudio y la segunda 

variable ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje, así como existe una 

correlación media e inversa entre las cinco dimensiones de la primera variable 

con la segunda variable. 

Palabras clave: Hábitos de estudio, ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje, estudiante de un instituto. 
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Abstract 

The general objective of this research was to determine the relationship between 

study habits and anxiety against the evaluation of learning in students of an 

Institute of Higher Education, Cusco. Regarding its methodology, the type of 

research of this study is basic, with a quantitative approach, with a non-

experimental, cross-sectional, descriptive and correlational design; having a 

population of 135 students and a sample of 70 students, this was obtained in a 

non-probabilistic way for convenience, two questionnaires were applied, the 

CASM-85 Study Habits Inventory and the Examination Anxiety Self-Assessment 

Inventory (IDASE), instruments duly validated and subjected to reliability 

analysis. Regarding the results of the investigation, the Spearman correlation -

0.512 was obtained, between study habits and anxiety versus learning 

evaluation. The conclusions lead us to determine that there is a moderate and 

inverse correlation between the first variable study habits and the second variable 

anxiety against the evaluation of learning, as well as a medium and inverse 

correlation between the five dimensions of the first variable with the second 

variable. 

Keywords: Study habits, anxiety about learning assessment, high school 

student. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ansiedad como un fenómeno psicológico, afecta a diversos escenarios de la 

vida generando alteraciones en su desempeño, por lo que es de vital importancia 

prestarle atención al impacto psicológico que genera el proceso educativo en la 

vida de los estudiantes, lo cual se ha convertido en un tema de gran y creciente 

interés; es así que, la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje es uno de 

los primeros desafíos que experimentan los estudiantes, más aún cuando este 

puede ser un obstáculo a sus aspiraciones futuras; dicha ansiedad es una 

respuesta emocional desproporcionada que sufre el estudiante frente a 

situaciones de evaluación (Freire et al., 2019), ello debido a diversos factores 

como rasgos de ansiedad, sentimientos de autoeficacia, preocupación por el 

bajo rendimiento y sus posibles consecuencias desfavorables, además de otros 

factores (Putwain & Simes, 2018 citado en Torrano-Martínez et al., 2020). 

De acuerdo a Mosqueira-Soto y Poblete-Troncoso (2020) la ansiedad frente a 

las evaluaciones o exámenes son un tipo de ansiedad de ejecución, es decir lo 

vive la persona ante un acontecimiento que es de mucha importancia y donde 

siente una gran presión, como es el rendimiento académico y su afán de lograr 

un éxito en ello. 

En el contexto internacional, se realizó una investigación en alumnos 

universitarios en España, donde Manchado y Hervías (2021), identificaron la 

presencia de procrastinación y ansiedad en los estudiantes; asimismo, se 

encontró que los alumnos que presentaron mayor ansiedad frente a situaciones 

de evaluación, tuvieron un bajo rendimiento académico, relacionándose con la 

procrastinación en los estudiantes de dicha institución de educación superior.   

Para Gutiérrez y Avero (1995, citado por Ávila-Toscano et al., 2018) la 

presentación de evaluaciones es lo que produce mayor ansiedad en los 

estudiantes, generando no solo consecuencias negativas para la salud 

psicológica, conductual y física del estudiante, sino para su rendimiento 

académico, fomentando conductas evasivas y hasta deserción (Cassady & 

Johnson, 2002 citado en Freire et al., 2019).  

Por otra parte, los hábitos de estudio, tanto en la práctica y la literatura, significan 

para el estudiante, un elemento realmente preponderante para lograr el muy 

anhelado éxito académico, donde se aplican técnicas y métodos que favorecen 
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a la adquisición de nuevos aprendizajes. Los hábitos de estudio se 

conceptualizan como conductas que se presentan de manera repetitiva sobre la 

revisión, análisis, síntesis, comprensión, organización y evaluación del material 

de estudio, teniendo además en cuenta el horario, el ambiente, los materiales, 

además de otros factores que favorezcan el aprendizaje (Hassan et al., 2018).  

En el contexto de América Latina, en un estudio realizado en México, en alumnos 

de medicina general, se identificó que mayor propensión a manifestar estrés 

académico, es debido a que hay menores hábitos de estudio (Zárate-Depraect 

et al., 2018). Asímismo, Carmona et al. (2021), manifiestan que para lograr el 

éxito académico, el predictor más potente, son unos adecuados hábitos de 

estudio.  

De acuerdo a Zárate-Depraect et al. (2018), carecer de hábitos de estudio o que 

estos sean inadecuados, fomenta estrés en el estudiante, manifestando una 

incomodidad física, psicológica y conductual, ello por las demandas educativas 

que no afronta de manera asertiva, partiendo siempre desde el interés y la 

motivación para querer aprender. Los hábitos de estudio, si es que estos son 

inadecuados, son uno de los factores que repercuten en el bajo rendimiento y 

procrastinación (Capdevila & Bellmunt, 2016 citado en Ruiz-Segarra, 2020). Los 

hábitos de estudio a nivel superior permiten conseguir conocimientos, 

habilidades académicas y profesionales (Climént, 2018). 

En el Perú, el espacio académico, ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria y 

superior implica un cúmulo de situaciones estresantes, donde los estudiantes 

experimentan falta de control sobre la situación y así se manifiestan respuestas 

de ansiedad, si es que no cuentan con recursos para afrontarlo, afectando en su 

rendimiento académico, su valía personal y muchas veces provocando la 

deserción. Definitivamente realizar los estudios a nivel superior implica miedo, 

por las exigencias académicas, los nuevos desafíos que tiene que enfrentar y los 

planes respecto a su futuro profesional. 

Para Najarro (2020), los hábitos de estudio son parte de la realidad educativa 

superior, es decir base en la educación, es en dicha realidad donde en algunos 

casos se adquieren y en otros se fortalecen, favoreciendo a su rendimiento 

académico.  

En un estudio realizado por Montes-Valer (2020), en alumnos de educación 

superior en Lima, se encontró significativamente una relación negativa entre la 
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ansiedad y los hábitos de estudio, es así que los que presentaron altos niveles 

de ansiedad reportaron índices menores de hábitos de estudio. 

A nivel local, en el departamento de Cusco, especificamente en el Instituto de 

Educación Superior del distrito de Marangani, en el proceso de formación, los 

alumnos están expuestos ineludiblemente a evaluaciones frecuentes, siendo una 

herramienta que utilizan los docentes para identificar los aprendizajes que 

poseen los estudiantes y que estos muchas veces son percibidas de manera 

amenazante, ya que sienten que exponen su capacidad intelectual, su nivel de 

conocimiento y su habilidad frente al tema, generando en el estudiante síntomas 

de ansiedad, ello por la incertidumbre sobre los resultados de la evaluación, 

sentimientos de posible fracaso y probablemente por las expectativas del 

docente o personas de su entorno sobre su desempeño y su futuro profesional. 

Por otro lado, respecto a los hábitos de estudio, se observa en algunos 

estudiantes carencia o ausencia y en otros, hábitos de estudio inadecuados; por 

lo que es probable que haya una correlación inversa o negativa entre ambas 

variables, de manera que, si hay ausencia o son inadecuados los hábitos de 

estudio, genere ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje, siendo ello una 

posible explicación al bajo rendimiento y muchas veces deserción en dicha 

población estudiantil. Es a razón de lo anteriormente expuesto que se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de 

estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco?.  

Frente a dicho problema general, se plantea los siguientes problemas 

específicos: a. ¿Cuál es la relación entre la dimensión formas de estudio y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco?, b. ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

resolución de tareas y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco?, c. ¿Cuál es la 

relación entre la dimensión preparación para rendir sus exámenes y la ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco?, d. ¿Cuál es la relación entre la dimensión formas de escuchar 

la clase y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior, Cusco?, e. ¿Cuál es la relación entre la 

dimensión acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la evaluación del 
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aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco?. 

La investigación teóricamente está justificada ya que facilitará la adquisición de 

conocimientos críticos y como resultado servirá como modelo para futuros 

estudios a nivel superior. A efectos prácticos, la investigación que se realice 

sobre la problemática encontrada arrojará resultados que permitirán que la 

institución realice un diagnóstico más preciso, así elaborar programas para la 

prevención e intervención oportuna y eficaz, dotando de herramientas que le 

permita al estudiante hacerle frente a la ansiedad ante evaluaciones del 

aprendizaje; asimismo, pueda adquirir y desarrollar hábitos de estudio adecuado 

a sus necesidades, permitiendo incorporar conocimientos a su propio ritmo y 

coadyuvando de esa forma a evitar el fracaso acedémico.  

Metodológicamente se justifica, ya que al aplicar los instrumentos que son parte 

de la presente investigación, se obtendrá para la población de estudio baremos, 

así como validez y confiabilidad, siendo muy útil para que pueda ser aplicado 

posteriormente en la misma población.  

El objetivo general del presente estudio es determinar la relación entre los hábitos 

de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior, Cusco. 

Respecto a los objetivos específicos, se plantean los siguientes: primero, 

establecer la relación entre la dimensión formas de estudio y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; segundo, establecer la relación entre la dimensión resolución de 

tareas y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco; tercero, establecer la relación entre la 

dimensión preparación para rendir sus exámenes y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco; cuarto, establecer la relación entre la dimensión formas de escuchar la 

clase y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco y quinto, establecer la relación entre la 

dimensión acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco.  

Se plantea la hipótesis general: Existe relación entre los hábitos de estudio y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 
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En cuanto a las hipótesis específicas, son las siguientes: H1 existe relación entre 

la dimensión formas de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco, H2 

existe relación entre la dimensión resolución de tareas y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco, H3 existe relación entre la dimensión preparación para rendir sus 

exámenes y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior, Cusco, H4 existe relación entre la dimensión 

formas de escuchar la clase y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco, H5 existe relación 

entre la dimensión acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para entender mejor su contenido, esta sección está dividida en dos fases, en la 

primera se presenta los antecedentes nacionales e internacionales y en la 

segunda fase se desarrolla el marco teórico de cada una de las variables de 

investigación.  

En lo que respecta a la primera sección, después de examinar 

investigaciones de años anteriores con respecto a las variables de estudio, se 

ha encontrado trabajos que gozan con cierta relación con lo que se pretende en 

la presente investigación, siendo las siguientes: 

Entre los antecedentes a nivel internacional, Manchado y Hervías (2021) 

en España, se plantearon determinar el impacto de la ansiedad ante los 

exámenes y la procrastinación académica en el rendimiento académico, además 

de identificar la relación entre dichas variables, siendo ello su objetivo. En cuanto 

a su marco metodológico es una investigación correlacional, de tipo ex post facto 

retrospectivo de grupo simple; realizado sobre una muestra de 201 estudiantes 

universitarios; para la variable procrastinación, se utilizó la escala EPA, así como 

el inventario alemán adaptado (GTAI-A) para medir la ansiedad ante los 

exámenes y para la variable rendimiento académico, se recogió las calificaciones 

de los alumnos.  

En cuanto a los resultados se evidenció ansiedad ante los exámenes y 

procrastinación; existiendo una relación negativa entre el rendimiento académico 

y la ansiedad, asimismo la procrastinación guardó relación con la ansiedad, 

repercutiendo directamente en el rendimiento académico. Finalmente se 

concluyó que, para prevenir el bajo rendimiento académico, es necesario la 

atención psicológica, aplicando programas específicos de intervención, 

favoreciendo a dicha población. 

Ávila-Toscano et al. (2021), se propuso como objetivo evaluar si la 

inteligencia emocional, el engagement y los factores asociados con la ejecución 

de las evaluaciones académicas en estudiantes universitarios predicen que se 

manifieste la ansiedad. En cuanto a su metodología fue un diseño predictivo 

transversal, la investigación se realizó con alumnos universitarios de dos 

instituciones de la ciudad de Barranquilla en Colombia, en una muestra de 400 

alumnos, utilizaron para ello el cuestionario de evaluación de ansiedad ante los 
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exámenes, el cuestionario UWES-S que mide engagement y la escala rasgo de 

metaconocimiento emocional. En cuanto a los resultados se descartó la 

correlación entre engagement (vigor, absorción y dedicación) y la ansiedad ante 

los exámenes, mientras que la inteligencia emocional (claridad y reparación) se 

relacionó inversamente con las expresiones de ansiedad ante las evaluaciones, 

a excepción de las fisiológicas. 

Por lo que llegaron a la conclusión de que engagement y ansiedad ante las 

evaluaciones son variables independientes una de la otra, mientras que la 

ansiedad motora, es regulada débilmente por la claridad emocional y al momento 

de realizar los exámenes, son los factores situacionales y cognitivos los que 

desencadenan la ansiedad. 

Ruiz-Segarra (2020), realizó su investigación teniendo como objetivo 

relacionar dos variables, que son la ansiedad ante los exámenes y los hábitos 

utilizados en el estudio, Con respecto a su marco metodológico, fue cuantitativo, 

descriptivo y correlacional, siendo la población los estudiantes de un instituto 

particular en Ecuador, con una muestra de 179 estudiantes. Los instrumentos 

que emplearon para medir dichas variables fueron, el cuestionario de hábitos de 

estudio y motivación para el aprendizaje, así como el cuestionario de ansiedad 

ante los exámenes. En cuanto a los resultados evidenciaron que son deficientes 

los hábitos de estudio, sobre todo al momento de buscar información, así como 

se encuentra en niveles bajos en dicha muestra la ansiedad ante los exámenes 

y hay una relación negativa moderada de la ansiedad ante los exámenes y los 

hábitos de estudio.  

Finalmente, se concluyó que, para mejorar los hábitos con respecto al estudio, 

tiene que elaborarse programas de intervención y que quienes poseen unos 

hábitos adecuados, son los que reportan bajísimos niveles de ansiedad al 

momento de rendir una evaluación. 

Andrade-Valles et al. (2018), buscaron identificar la correlación de dos 

variables, siendo estas las actitudes y los hábitos de estudio, como factores 

determinantes del rendimiento a nivel académico. La investigación fue de corte 

cuantitativo, con una tipología observacional, transversal, correlacional y 

analítico, en una población de alumnos del programa de enfermería, de una 

universidad privada de la ciudad de Torreón Coahuila - México, trabajaron con 

una muestra de 286 alumnos. Se utilizó para la medición de las variables, el 
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inventario de hábitos de estudio y el cuestionario de evaluación de actitudes ante 

el aprendizaje.  

En cuanto a los resultados, el 25.2 % presentó hacia el estudio actitudes 

positivas, así como una correlación moderada pero significativa entre ambas 

variables de investigación, además de una asociación positiva entre las actitudes 

y el rendimiento académico, por lo que se concluyó que las actitudes hacia el 

estudio y los hábitos de estudio, influyen significativamente en el rendimiento a 

nivel académico. 

Zárate-Depraect et al. (2018), se plantearon analizar los hábitos de 

estudio y su relación con el estrés académico en alumnos del área de salud. En 

cuanto a su metodología fue de corte cuantitativo, transversal, correlacional, en 

una población de alumnos de medicina general, siendo la muestra los alumnos 

de primer año de la carrera de medicina en Sinaloa - México. Se aplicó el 

inventario de hábitos de estudio de Vicuña y el inventario de estrés académico 

de Barraza. Respecto a los resultados se encontró un bajo porcentaje de 

estudiantes que cuentan con adecuados hábitos de estudio, por ende, hay la 

presencia de sintomatología de estrés. En cuanto a las conclusiones los alumnos 

presentan estrés a nivel físico, psicológico y conductual, ya que no cuentan con 

adecuados hábitos de estudio, es así que el 36,82% de los estudiantes cuentan 

con hábitos de estudio y a un 81,04% les genera estrés los exámenes y otros 

factores.  

A nivel nacional, Montes-Valer (2020), en su investigación se propuso 

determinar la correlación entre la ansiedad y los hábitos de estudio en alumnos 

universitarios, siendo ello su objetivo. En cuanto al marco metodológico, fue un 

estudio con un diseño no experimental, de tipo comparativo; la población fue de 

ciento ochenta alumnos y se aplicó a una muestra de ciento treinta y nueve 

estudiantes androgogos. Los instrumentos que se utilizaron fueron la 

autoevaluación de la ansiedad de Zung y el inventario de Vicuña sobre hábitos 

de estudio (CASM-85), encontrándose como resultado, la correlación negativa 

entre dichas variables, por lo que concluyeron que los estudiantes con mayores 

niveles de ansiedad evidenciaron índices menores de hábitos de estudio. 

Querevalú y Echabaudes (2020), se plantearon como objetivo, establecer 

la relación entre dos variables, es decir la procrastinación a nivel académico y la 

ansiedad frente a los exámenes, en alumnos de tercer a quinto año de 
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secundaria, ello de dos instituciones adventistas de Lima; utilizaron un diseño no 

experimental, cuantitativo y de alcance correlacional. La población constituida 

por alumnos de dos instituciones educativas de secundaria de Lima y se aplicó 

a una muestra de 280 alumnos, los instrumentos que utilizaron fueron el IDASE, 

que es el inventario de autoevaluación de la ansiedad ante exámenes y la escala 

de procrastinación académica.  

Con respecto a los resultados reflejaron una relación positiva significativa entre 

dichas variables, a excepción de la dimensión de autorregulación académica que 

no mantiene relación alguna con la ansiedad ante los exámenes; concluyendo 

que los alumnos que evidenciaron una conducta procrastinadora en dicha 

muestra, a su vez manifestaron mayores indicadores de ansiedad. 

Sairitupac et al. (2020), en su estudio buscaron comparar los niveles de 

ansiedad ante las evaluaciones de los alumnos de quinto grado del nivel 

secundario, siendo ello objetivo de su investigación. En cuanto al marco 

metodológico, su investigación tuvo un diseño no experimental, un enfoque 

cuantitativo y de alcance descriptivo comparativo. Compuesta por estudiantes de 

quinto grado de dos instituciones educativas privadas del nivel secundario, 

siendo esta su población, aplicándolo a un muestra 400 alumnos, para ello 

utilizaron el cuestionario de evaluación de problemas de ansiedad ante los 

exámenes (CAEX), encontrando como resultado de que en los niveles de 

ansiedad, existen diferencias significativas en los alumnos de ambas 

instituciones, concluyendo, que presentaron ansiedad ante las evaluaciones en 

un nivel alto, siendo posible que afecte a su estado emocional y su salud. 

Estrada (2020), se fijó establecer la correlación entre los hábitos de 

estudio y el estrés académico, siendo ello su objetivo. En cuanto a su marco 

metodológico, tuvo un enfoque cuantitativo, en cuando al diseño fue no 

experimental y de nivel correlacional, 177 alumnos de quinto grado conformaron 

la población, ello de nivel secundario en el departamento de Puerto Maldonado, 

se trabajó con una muestra de 121 alumnos, los instrumentos utilizados fueron 

SISCO para estrés académico y el Inventario de Vicuña, sobre Hábitos de 

estudio, revisión de 1998; respecto a los resultados indicó que entre el estrés 

académico y los hábitos de estudio, existe una relación significativa inversa, 

concluyendo que bajos niveles de estrés académico, está relacionado con 

adecuados hábitos de estudio. 
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Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019), se propusieron identificar la 

correlación entre dos variables, la procrastinación académica y los hábitos de 

estudio, ello en estudiantes del programa de educación, de una universidad 

privada. En cuanto a su marco metodológico, fue un estudio correlacional, con 

un enfoque cuantitativo, no experimental, respecto a la población constituida por 

alumnos de una universidad privada, aplicándolo en 249 estudiantes, siendo ello 

la muestra. Los instrumentos que utilizaron son el inventario de Vicuña sobre 

hábitos de estudio y la escala de procrastinación académica (EPA).  

Como resultados, no hallaron una correlación significativa entre ambas variables, 

pero sí se halló una relación entre las formas de escuchar las clases, dimensión 

de la variable hábitos de estudio con la autorregulación académica, dimensión 

de la variable procrastinación; así como una relación entre la dimensión 

preparación para rendir sus exámenes y la postergación de actividades de la 

procrastinación académica. Concluyeron que los estudiantes, previa a una 

evaluación, aplazan sus tareas académicas y ello no significa que puedan tener 

una conducta procrastinadora. 

Cárdenas et al. (2018), se plantearon establecer el nivel de desarrollo de 

los hábitos en el estudio en los alumnos del nivel universitario, así como 

identificar su presencia o ausencia según la edad, sexo, origen y tipo de 

institución de la que provenían. En cuanto al marco metodológico, la 

investigación fue un estudio univariado, transversal y prospectivo, con un 

alcance comparativo-descriptivo; la población conformada por cuatro mil 

ochocientos veintiséis estudiantes, aplicándolo a 393, utilizando el inventario de 

hábitos de estudio de Pozar.  

En cuanto a los resultados por el sexo, las mujeres alcanzaron un mayor 

porcentaje con respecto a los varones, en cuanto a la edad no se evidenciaron 

diferencias significativas, de igual forma en cuanto a la ubicación de la institución 

de donde provenían los estudiantes, es decir que dichos hábitos son semejantes 

en estudiantes que culminaron su secundaria en la Provincia de Arequipa, que 

en otras provincias, así como los que culminaron sus estudios en instituciones 

privadas o públicas, finalmente se encontró que un bajo porcentaje de alumnos 

presentaron un nivel alto en sus hábitos de estudio. El aporte de la investigación 

fue que las instituciones educativas de secundaria, desarrollen hábitos de 
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estudio en sus alumnos para que puedan hacerle frente a las exigencias que 

plantea la universidad. 

A continuación se desarrollará el marco teórico, iniciando por la 

conceptualización de la primera variable, es así que el término hábito, de acuerdo 

a la Real Academia Española (citado en López-Betancourt et al., 2018) indica 

que proviene de la palabra latina habere, que es obtener algo, es un modo de 

comportamiento adquirido por repetición de actos. Mientras que, Paredes (2018, 

citado en Montes-Valer, 2020), indica que se consigue por la repetición, 

haciéndose parte de sí mismo y posteriormente convirtiéndose en una rutina, 

tiene dos etapas, adquirir el hábito para luego afianzarlo, volviéndose automático 

y ejecutándose espontáneamente. 

Para Hassan et al. (2018), los hábitos de estudio son acciones repetitivas 

sobre la revisión, análisis, síntesis, comprensión, organización y evaluación del 

material de estudio, teniendo además en cuenta el horario, el ambiente y 

diversos factores que de alguna manera favorezcan el aprendizaje. De acuerdo 

a Oñate (2001, citado en Ruiz-Segarra, 2020), la motivación que el estudiante 

tiene para el aprendizaje, es esencial y muy importante dentro de los hábitos que 

el estudiante presenta en cuanto al estudio. 

De acuerdo a Cartagena (2008, citado en Salinas et al., 2021), los 

alumnos utilizan los hábitos de estudio, para que puedan lograr un aprendizaje, 

evitando distracciones, utilizando una serie de estrategias y métodos, además 

los hábitos de estudio permiten aprender y reproducir habilidades, siendo de esa 

forma el individuo que lo practique eficiente (Najarro, 2020). 

Asimismo, Vicuña (1998, citado en Figueroa-Quiñones et al., 2019), 

refiere que los hábitos de estudio, son comportamientos habituales utilizadas con 

la finalidad de lograr un aprendizaje. Vicuña (2005), quien citó a Hull, señala que 

los hábitos de estudio son patrones comportamentales aprendidos, que se 

presenta de forma automática ante circunstancias específicas, mayormente de 

tipo rutinarias; por lo que ya no lo medita sino actúa inmediatamente, además 

plantea que en los hábitos de estudio, existen aspectos importantes, como son 

el tiempo, la organización, la técnica y la distractibilidad, además afirma que si 

son adecuados y eficaces los hábitos de estudio son predictores del éxito a nivel 

académico, más que la inteligencia. Hull (1936, citado en Ortega, 2018) 

menciona que los hábitos con respecto al estudio se organizan de acuerdo a una 
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jerarquía, dependiendo de los refuerzos que han recibido. 

Por lo tanto, los hábitos de estudio son prácticas académicas que el 

estudiante ejecuta de forma habitual, como es organizar el espacio, el tiempo 

para el estudio y aplicar diversas técnicas, con el fin de lograr un aprendizaje 

significativo, siendo necesario la motivación, la dedicación y la disciplina en el 

estudiante. 

Con respecto a las bases teóricas de los hábitos de estudio, de acuerdo 

a Matencio (2019), describe dos: La primera que es la planteada por Jean Piaget 

y su teoría cognoscitiva, ello a mediados del siglo XIX, donde plantea que la 

inteligencia, es la capacidad que tiene la persona para adaptarse a su entorno, 

basada en la interrelación entre la asimilación y acomodación. Para Piaget el 

desarrollo a nivel cognitivo era una reestructuración gradual de los procesos 

mentales, siendo consecuencia de la experiencia ambiental y maduración 

biológica. Piaget consideraba al estudiante como un sujeto activo, teniendo un 

papel protagónico en su propio aprendizaje, siendo competente cognitivamente 

para poder aprender y solucionar las diversas dificultades que se le presenten, 

usando habilidades estratégicas, métodos y técnicas de estudio, aprendiendo a 

planificar y utilizando diversos recursos. Es así que los hábitos de estudio 

favorecen a que el aprendizaje se ejecute de una forma activa. 

La segunda, es la teoría del procesamiento de la información, es una 

corriente de la teoría del desarrollo cognitivo, que fue desarrollada por Lindsay y 

Norman en 1972, que explica como funciona los procesos cognitivos y su 

influencia en la conducta el individuo, siendo este un ente activo, donde adquiere 

la información ejecutando una serie de operaciones, como resumir, subrayar, 

analizar, etc., comparando la mente humana con una computadora. En el ámbito 

académico, la información que se procesa al momento de leer y comprender un 

tema, se realiza por medio de técnicas de análisis y síntesis, que se han ido 

adquieriendo por los adecuados hábitos de estudio.  

Asimismo, Martos (1986, citado en Rosales, 2019), describe la tercera 

teoría que fundamenta los hábitos de estudio, que es la muy conocida teoría 

conductista, que plantea que el aprendizaje constituye un cambio en la conducta 

y reconoce al estudio como una sucesión compleja de acciones que se tienen 

que realizar, potenciando la motivación, finalmente reforzando los hábitos y 

técncias de estudio para que se consoliden en el estudiante, favoreciendo al 
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rendimiento académico.  

Vicuña (1998, citado en Figueroa-Quiñones et al., 2019), refiere que los 

hábitos de estudio comprenden cinco dimensiones: Siendo la primera; la forma 

cómo estudia, que son las acciones que el estudiante realiza en el tiempo que le 

dedica al estudio; si realiza resúmenes, subrayado, si realiza un parafraseo, etc. 

La segunda son las estrategias que utiliza para resolver sus actividades 

académicas o tareas; permite conocer cómo es que el estudiante le hace frente 

a las actividades o tareas que le son encomendadas, es decir si lo hace él mismo 

u otra persona, si termina a tiempo sus tareas, si busca ayuda cuando lo 

requiere, si planifica sus horarios, si es que realiza una investigación al respecto 

o solo copia y pega lo que encuentra, entre otros.  

La tercera dimensión, es la preparación para rendir sus exámenes, es 

decir el tiempo que invierte al estudio, si lo hace a diario, espera que le avisen 

para que comience a estudiar, si lo hace el mismo día del examen o se dedica a 

plagiar, además de los hábitos que tiene para estudiar. La cuarta dimensión, es 

la forma como escucha durante las horas de clase; aquí se presta mucho interés 

a la conducta del estudiante en las sesiones de clase, si es que presta atención, 

toma apuntes, si es que tiene alguna duda lo consulta al docente, cuando termina 

la clase, revisa sus anotaciones y evita distraerse con estímulos externos y 

finalmente la quinta dimensión, son los elementos que acompaña y/o utiliza en 

sus horario de estudio, es decir si estudia en silencio o es que acompaña dicho 

momento con música, televisión y por no organizarse recibe constantes 

interrupciones. 

En cuanto a la formación de los hábitos, García (2019), refiere que, para 

crearlos se tiene que motivar a los estudiantes, de manera que ellos puedan 

darse cuenta, que es un medio para lograr sus objetivos, entonces es necesario 

que pongan en práctica las siguientes recomendaciones; desde la niñez, se tiene 

que generar una rutina de conductas como el cumplimiento de horarios de 

estudio, destinar un lugar adecuado, silencioso y cómodo donde pueda realizar 

sus tareas y estudiar, sin que haya interrupciones de ningún tipo y aplicar 

técnicas de estudio, ello acorde a su edad; para que, cuando se encuentre en 

grados superiores los ponga en práctica y le sea fácil interiorizar las nuevas 

técnicas, realizando ello con constancia y perseverancia; es decir, para 

convertirse en un hábito, requiere de disciplina, donde es necesario repetirlo 
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constantemente, modificando de esa forma la actitud del alumno (Vicuña, 2005 

citado en Tucto & Terry, 2021). 

Respecto a las ventajas e importancia de los hábitos de estudio, estos 

desempeñan un rol preponderante en el proceso de aprendizaje, al ser 

adecuados, el ritmo de aprendizaje transcurrirá de forma natural, siendo la 

evaluación de aprendizaje parte de las actividades académicas y no 

necesariamente genere estrés o ansiedad en el estudiante, logrando resultados 

académicos favorables (Cedeño-Meza et al., 2020). El éxito a nivel académico, 

no depende solamente de la inteligencia y del esfuerzo; sino de la eficiencia de 

los hábitos de estudio con los que cuenta el estudiante (Andrade-Valles et al., 

2018). 

En cuanto a las técnicas de estudio, son instrumentos o herramientas que 

facilitan el aprendizaje, comprenden: el subrayado (sirve para hacer un resumen 

y poder hacer un repaso rápido sin leer todo el texto, eso identificando las ideas 

importantes), el resumen, síntesis, elaboración de esquemas (se organiza de 

manera lógica el tema, como los mapas conceptuales) y otros; todo ello 

acompañado de un ambiente adecuado para estudiar o realizar sus tareas, un 

espacio libre de distracciones, donde no pueda ser interrumpido, así como una 

adecuada organización de su tiempo para ejecutar sus actividades académicas 

y pueda estudiar oportunamente para rendir sus evaluaciones. Asimismo, para 

poner en práctica los hábitos de estudio, específicamente en la resolución de 

tareas, se requiere de tres elementos, el deseo, las capacidades y el 

conocimiento (Ramírez et al., 2020). 

La segunda variable, es la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje, 

donde la Real Academia Española (citado en Ticona et al., 2021), refiere que la 

ansiedad proviene del latín anxietas, que es un estado de agitación, inquietud y 

zozobra. Lazarus y Folkman (1986, citado en Ruiz-Segarra, 2020), definen a la 

ansiedad en sí misma, como un estado emocional que es desagradable y se 

manifiesta frente a estímulos considerados por la persona como amenazantes y 

peligrosos, es decir realizan una valoración anticipada de la situación.  

De acuerdo al Manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades 

mentales (DSM-V, 2014), la ansiedad es una respuesta que se emite de forma 

anticipada ante un peligro o una amenaza futura, acompañada mayormente de 

síntomas somáticos de tensión, estando alerta y vigilante ante un peligro futuro, 
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con conductas evitativas en su mayoría, que se diferencia con el miedo, ya que 

este último se da ante una amenaza realmente inminente, ya sea real o 

imaginaria. 

Con respecto a la ansiedad frente a la evaluación o exámenes, su 

definición ha ido cambiando con el paso de los años, considerándose en un 

primer momento como un constructo unidimensional (manifestaciones 

cognitivas, conductuales y fisiológicas), pero a partir de los años 60, se realizan 

especificaciones respecto a dicho constructo, diferenciando el estado de 

ansiedad que se presenta ante un hecho en específico, del rasgo ansiógeno, que 

es propio de la personalidad del individuo (Liebert & Morris, 1967 citado en 

Torrecillas et al., 2017). Asimismo, Spielberger y Vagg (1995, citado en 

Torrecillas et al., 2017), realizan un estudio y diferenciación entre la ansiedad 

rasgo y estado. 

Entre las diversas definiciones se encuentra la de Edwards (2007, citado 

en Ruiz-Segarra, 2020) donde manifiesta que la evaluación es una situación, que 

genera como respuesta frecuente la ansiedad; es así que, en el medio 

académico, la ansiedad suele vincularse con la ejecución de exámenes, que en 

el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica, a 

los exámenes se le conoce también como evaluación del aprendizaje; que es 

parte del proceso educativo, basado en competencias, contribuyendo a mejorar 

el desempeño del estudiante, siendo un proceso continuo, donde se valora el 

dominio de los conocimientos teóricos y saberes prácticos, así como aspectos 

actitudinales propios del desempeño profesional. (Ministerio de educación del 

Perú, 2015).  

Por su parte, Spielberger (1980, citado en Querevalú & Echabaudes, 

2020), manifiesta que la ansiedad ante la evaluación es una respuesta emocional 

desagradable, con cambios conductuales y fisiológicos, que se produce cuando 

la persona percibe el estímulo externo, que son los exámenes o evaluaciones 

como amenazador, ello por el temor a fallar, pudiendo interferir en sus 

conocimientos previamente adquiridos, donde está en juego su proceso de 

aprendizaje, el logro de sus objetivos y ante una ejecución pobre, es posible que 

perjudique en su valoración personal; asimismo, Spielberger (1980), considera 

que la ansiedad se incrementa ante evaluaciones que el estudiante percibe como 

difíciles y hace una diferencia entre ansiedad de estado y rasgo, la primera se 
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activa por una situación y la segunda se mantiene estable en el individuo a través 

del tiempo. 

La ansiedad frente a las evaluaciones perjudica y obstaculiza el 

desenvolvimiento exitoso a nivel académico, además potencializa efectos 

negativos en la persona, como baja autoestima, desinterés por las actividades 

académicas, deserción estudiantil y otros (Ávila-Toscano et al., 2021). 

Asimismo, Bausela (2005) define la ansiedad ante la evaluación del 

aprendizaje, como reacción negativa de tipo emocional, que sienten los alumnos 

ante ello, que no es irracional, puesto que está en juego gran parte de su futuro 

académico, pero esta ansiedad solo interfiere en la vida del estudiante cuando 

se presenta en niveles muy altos o cuando esta es patológica, repercutiendo de 

forma negativa en su rendimiento académico, provocando bajas calificaciones y 

hasta en un extremo la deserción.   

Mientras que Lazarus (1976, citado en Villanueva y Ugarte, 2017), 

manifiesta que la ansiedad es un fenómeno que se manifiesta en todos los 

individuos y que, en circunstancias normales, la ansiedad ayuda a estar alerta 

frente a situaciones de peligro o amenaza, mejorando en el rendimiento del 

estudiante, favoreciendo a la adaptación académica, laboral y social, 

confrontándolo adecuadamente, el problema radica cuando ésta ansiedad es 

patológica, interfiriendo en el rendimiento académico del estudiante.  

Respecto a la ansiedad ya sea normal o patológica, Díaz y De la Iglesia 

(2019), manifiestan que, la ansiedad en circunstancias normales, de acuerdo a 

la teoría cognitiva, se originan ante los requerimientos de la vida cotidiana, es de 

una duración transitoria, termina el peligro y retorna a su condición inicial, dicha 

ansiedad coadyuva a la adaptación y es una condición humana que brinda 

ventajas, en cuanto a la ansiedad patológica, es persistente y con síntomas 

intensos, exagerados y desproporcionales a los estímulos que la generan, 

fomentando hasta comportamientos de evitación frente al acontecimiento 

percibido por el individuo como amenazante o aversivo.  

A continuación, se presenta las bases teóricas de la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje o el comúnmente llamado examen, que según Kohan 

(2009), presenta cinco teorías: La primera, denominada modelo de los impulsos 

o motivacional, teniendo como base la teoría de Hull sobre el aprendizaje, 

manifiesta que la diferencia que hay entre estudiantes de mucha y poca 
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ansiedad, es debido a la elevada excitación y acentuadas reacciones 

emocionales que manifiestan los estudiantes, la segunda es el modelo de déficit 

cognitivo, que de acuerdo a Sarason, son déficit atencionales y de habilidades, 

teniendo dificultades para centrar su atención en la tarea específica que es la 

evaluación, dejándose llevar por pensamientos, que ayudan a que no pueda 

concentrarse, como el darse cuenta que no estudió como se esperaba, que no 

ha utilizado adecuados hábitos de estudio, quien posteriormente se culpa por 

ello. 

Con respecto a la tercera teoría es la autorregulación, donde Carver y 

Scheler, refieren que lo único que los diferencia a los estudiantes con ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje y a los que no se preocupan, es debido a 

que se sienten seguros y en la capacidad de poder responder como se espera 

las preguntas planteadas, a pesar de que ese grupo pueda tener ansiedad, la 

cuarta teoría es el modelo del propio mérito, donde Covington, indica que los 

estudiantes que presentan ansiedad frente a situaciones de evaluación, son 

personas que manifiestan una incompetencia intelectual y una disminuida 

autoestima, que lo más probable sea por las experiencias vividas en su infancia. 

Finalmente, la quinta teoría, es la denominada modelos del proceso 

transaccional, donde Spielberger, describe que la preocupación y las emociones, 

son los que generan ansiedad, ello debido factores situacionales y experiencias 

personales de fracaso frente a situaciones de evaluación; es así que, si el 

estudiante piensa que ejecutará un deficiente trabajo, incrementará la ansiedad; 

pero si se encuentra en calma, esta disminuirá. 

Bauermeister et al. (1983, citado en Aliaga et al., 2001) consideran que la 

ansiedad frente a situaciones de examen o evaluación, está compuesta por dos 

dimensiones: La preocupación, que se presenta ante la percepción de peligro, 

como es al momento de rendir una evaluación, pensamientos negativos, 

catastróficos y automáticos se apoderan del estudiante, donde hay una 

vulnerabilidad psicológica, generando en el estudiante, dificultades en su 

atención, problemas en su concentración, afectando en la memoria, asimismo, 

una percepción de sí mismo desfavorable, así como siendo poco optimista sobre 

su futuro.  

La segunda dimensión es la emocionalidad, relacionado con la expresión 

de emociones, ante una situación que lo percibe como aversivo, generando la 
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liberación de reacciones como ira, tristeza, miedo, por lo que puede el estudiante 

evitar dicho momento, manifestando además un malestar fisiológico, como 

inquietud y tensión motora, además de agitación, sudoración, taquicardia, 

problemas estomacales, náuseas, teniendo dificultades para relajarse; 

incrementando aún más la ansiedad en el estudiante.  

Las respuestas de ansiedad en los alumnos, comprenden, de acuerdo a 

la Teoría tridimensional de Lang (1968, citado en Vergel et al., 2020), tres 

distintos niveles; a nivel cognitivo, se evidencia por medio de pensamientos 

negativos sobre la situación de evaluación, dificultades para concentrarse al 

momento de estudiar, preocupación, inseguridad, temor y otros, con respecto al 

nivel fisiológico, se manifiesta a través de la sudoración, taquicardia, tensión y 

temblores musculares, así como cefaleas y náuseas, a nivel motor, que son las 

conductas que se pueden observar, como tartamudez, llanto, tensión facial, 

movimientos repetitivos, aumento o disminución de su apetito y otros. 

Por su parte, Núñez-Peña y Bono (2019), refieren que la ansiedad se 

expresa por medio de tres canales: el cognitivo (pensamientos intrusivos y 

negativos, indefensión, dificultades de razonamiento, escasa concentración y 

memoria), el conductual (evitación, paralización frente a situaciones de 

evaluación) y el fisiológico (aceleración cardiaca, problemas estomacales, 

sudoración y otros).  

Mientras que Bashir et al. (2019) mencionan que los estudiantes que 

padecen ansiedad, pueden tener disminuidas la capacidad de razonamiento, la 

memoria de trabajo y la autoestima; además, pueden experimentar 

características psicosomáticas como palpitaciones, sudoración, respiración 

acelerada, ataques de pánico y dolor estomacal; también genera dificultades en 

cuanto a la atención, concentración, reduciéndose el proceso de 

almacenamiento y recuperación de la información, generando muchas veces un 

bloqueo mental, ello de acuerdo a lo referido por Cassady y Johnson (2002, 

citado en Ruesta, 2020). 

Finalmente, las razones por las que el estudiante desarrolla ansiedad 

frente a situaciones de evaluación, de acuerdo a Bausela (2005, citado en 

Sairitupac et al., 2020) se dan por tres razones: la primera, relacionada al rasgo 

de ansiedad del estudiante, depende de ello, que los estudiantes tengan alto 

grado de ansiedad, la segunda es la importancia que le da el estudiante a la 
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evaluación, generando pensamientos negativos y automáticos sobre la situación 

de evaluación y la tercera razón son los factores del ambiente, el tipo de 

instrucciones, el tiempo disponible, el ruido, un docente hostil y recuerdos sobre 

experiencias negativas en el momento de la evaluación, que le produjeron un 

bloqueo o dificultades para recordar, así como la falta de preparación para rendir 

la evaluación, es decir no ha organizado su tiempo y tampoco ha utilizado 

adecuados hábitos de estudio.  

  



20 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

En cuanto al tipo de investigación en el presente estudio es básica, pura o 

sustantiva, puesto que comienza en un marco teórico, manteniéndose en él, 

teniendo como única finalidad incrementar los conocimientos científicos, sin 

contrastar aspectos prácticos, sirviendo de cimiento a la investigación aplicada 

(Ñaupas et al., 2018). Con un enfoque cuantitativo, ya que hace uso de métodos 

y técnicas cuantitativas, recolectando y analizando datos, ello por medio de la 

estadística descriptiva e inferencial, para responder preguntas propias del 

estudio y comprobar las hipótesis formuladas (Ñaupas et al., 2018) 

El diseño del presente estudio es no experimental, observacional o sin 

intervención, ya que no hay una manipulación o influencia deliberada de las 

variables, observándolas en su contexto natural para luego ser estudiadas y en 

cuanto al corte de investigación, es transversal o transaccional, puesto que las 

variables se miden y los datos se recolectan en un solo momento o en una sola 

ocasión (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). De acuerdo al alcance o nivel, 

la presente investigación es descriptiva y correlacional, ya que su finalidad es 

describir e identificar el grado de asociación que presentan dos o más variables, 

en un momento determinado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Esquema de Estudio 

 Ox 

 M     r 

 Oy 

Donde: 

M : Estudiantes de primer y tercer semestre. 

Ox : Hábitos de estudio. 

Oy : Ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

R : Correlación entre las dos variables Ox - Oy. 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable 01: Hábitos de estudio 

Definición conceptual 

“Citando a Hull, refiere que son un patrón conductual aprendido que se 

manifiesta mecánicamente ante situaciones específicas, generalmente de tipo 

rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de 

actuar, permitiéndole aprender significativamente” (Vicuña, 2005, p.3). 

 

Definición operacional 

Serán evaluados los hábitos de estudios, a través de 53 ítems y cinco 

dimensiones, ello de acuerdo a Vicuña (2005), siendo los siguientes: 

Dimensión formas de estudio, que son las acciones que el alumno realiza 

en el tiempo que le dedica al estudio; si realiza resúmenes, subrayado, si realiza 

un parafraseo, etc. 

Dimensión resolución de tareas, son las estrategias que emplea para 

resolver sus actividades académicas o tareas; permite conocer cómo es que el 

estudiante le hace frente a las actividades o tareas que le son encomendadas, 

es decir si lo hace él mismo u otra persona, si termina a tiempo sus tareas, si 

busca ayuda cuando lo requiere, si planifica sus horarios, si es que realiza una 

investigación al respecto o solo copia y pega lo que encuentra, entre otros. 

Dimensión preparación para rendir sus exámenes, es la preparación que 

se realiza, es decir el tiempo que invierte al estudio, si lo hace a diario, espera 

que le avisen para que comience a estudiar, si lo hace el mismo día del examen 

o se dedica a plagiar, además de los hábitos que tiene para estudiar. 

Dimensión formas de escuchar las clases, se presta mucho interés a la 

conducta del estudiante en las sesiones de clase, si es que presta atención, toma 

apuntes, si es que tiene alguna duda lo consulta al docente, cuando termina la 

clase, revisa sus anotaciones y evita distraerse con estímulos externos. 

Dimensión acompañamiento al estudiar, que evalúa los diversos 

elementos que acompaña y/o utiliza en sus horarios de estudio, es decir si 

estudia en silencio o es que acompaña dicho momento con música, televisión y 

por no organizarse recibe constantes interrupciones. 
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Variable 02: Ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

Definición conceptual 

“Es percibida en relación a las interpretaciones personales como amenazantes 

y en consecuencia productoras de ansiedad, se conceptualiza como un rasgo de 

personalidad especifico frente a esta situación, es decir un examen” 

(Bauermeister et al., 1983). 

 

Definición operacional 

La ansiedad frente al examen o evaluación, será evaluado por 20 ítems y dos 

dimensiones, de acuerdo a Bauermeister et al. (1983) siendo las siguientes: 

Dimensión de preocupación, que hace referencia a los cognoscitivo, el 

cual suele aparecer ante la percepción de peligro, como es al momento de rendir 

una evaluación, pensamientos negativos, catastróficos y automáticos se 

apoderan del estudiante, donde hay una vulnerabilidad psicológica, generando 

en el estudiante problemas en su concentración, memoria, una percepción de sí 

mismo desfavorable, así como siendo poco optimista sobre su futuro. 

Dimensión de emocionalidad, relacionado con la expresión de emociones, 

ante una situación que lo percibe como aversivo, generando la liberación de 

reacciones como ira, tristeza, miedo, por lo que puede el estudiante evita dicho 

momento, manifestando además un malestar fisiológico, como inquietud y 

tensión motora, además de agitación, sudoración, taquicardia, problemas 

estomacales, náuseas, teniendo dificultades para relajarse; incrementando aún 

más la ansiedad en el estudiante. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Para realizar cualquier análisis estadístico, lo primero que se tiene 

que hacer es definir la población que será objeto de estudio, siendo esta un 

conjunto de elementos unidas por una característica en común (García, 2016). 

La presente investigación se realizó en una Institución de Educación Superior, 

en los programas de mecatrónica automotriz y electrónica industrial, del distrito 

de Marangani, Provincia de Canchis y departamento de Cusco, comprendida 

por 135 estudiantes. 
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Tabla 1  

Población 

Estudiantes N° 

Primer semestre 45 

Tercer semestre 40 

Quinto semestre 50 

Total  135 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestra: Es un subconjunto de la población y el número de participantes se 

determinó de acuerdo a los objetivos que se esperó lograr, dependiendo de la 

escala de medición, de las variables, del diseño de investigación y de las 

hipótesis, siendo esta la más representativa de la población (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018), la elección de la muestra, se realizó a través del 

muestreo de tipo no probabilístico, se usó el método intencional por 

conveniencia, es así que se trabajó con los estudiantes de primer y tercer 

semestre, siendo los estudiantes evaluados un total de 70 estudiantes.  

 

Tabla 2 

Muestra 

 N° 

Estudiantes de primer y tercer semestre 85 

Estudiantes evaluados  70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestreo: Es una herramienta de investigación científica, para seleccionar a los 

sujetos de estudio, se tomó en cuenta criterios y ciertas características 
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(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Al ser un muestreo de tipo no 

probabilístico, el método de selección fue intencional por conveniencia. 

• Criterios para la inclusión: Considerando a estudiantes de primer y tercer 

semestre, a los alumnos que respondieron ambos instrumentos y que 

brindaron su consentimiento. 

• Criterios para la exclusión: No se consideró a los alumnos que hayan 

desertado, los que fueron retirados y los estudiantes de los otros 

semestres, tampoco participaron los directivos, la plana docente y el 

personal administrativo. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Respecto a la técnica, se utilizó la encuesta, que permitió recolectar datos con 

el fin de obtener información, conformada por interrogantes concretas, 

materializada en cuestionarios, que son las que se utilizaron en la presente 

investigación, ello en ambas variables, ya que son autoadministrados, donde no 

hay una intervención del investigador (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

A continuación, se detallan las fichas técnicas de los instrumentos que se 

utilizaron, las cuales sirvieron para recolectar la información necesaria y 

requerida en la presente investigación: 

 

Instrumento para evaluar los hábitos de estudio 

Ficha técnica 

Nombre  : Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85. Revisión 2005. 

Autor   : Luis Alberto Vicuña Peri. 

Año de edición : 1985, revisada en 2005. 

Duración  : 15 a 20 minutos aprox. 

Administración : Individual y colectiva. 

Objetivo : Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de los    

alumnos del nivel secundario y de los primeros años de 

educación superior. 

Tipo de ítems : Cerrado dicotómico. 

Tipificación : Baremo dispersigráfico de conversión de puntuaciones 

directas a categorías de hábitos obtenidos con una muestra 
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de novecientos veinte alumnos de primer a quinto grado de 

nivel secundario y primer ciclo del nivel superior. 

Descripción de la prueba: Consta de 53 ítems, donde el examinado encontrará 

2 opciones de respuesta: (1) Siempre y (2) Nunca.  

Material          : Manual de Aplicación y Hoja de Respuesta. 

Validez : Se obtuvo por medio de la validez de criterio, analizando los 

ítems, categorizándolos en base a su rendimiento a nivel 

académico de los alumnos, para su análisis se utilizó el 

coeficiente de Pearson de 0.80, con un valor t=30.35, siendo 

esta muy significativa para el 0.01 de error, cuyo índice de 

eficiencia predictiva fue de 63.97% de una variable sobre la 

otra.   

Confiabilidad : En la prueba piloto, donde se aplicó el instrumento al 20 por 

ciento de la población, es decir 27 estudiantes que no fueron 

parte de la muestra, se obtuvo el alfa de Cronbach de 0.919, 

siendo el presente instrumento altamente confiable. 

 

Instrumento para evaluar la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

Ficha técnica 

Nombre : Inventario de autoevaluación de la ansiedad ante los 

exámenes (IDASE) 

Autores  : José J. Bauermeister, Collazo & Charles D. Spielberger. 

Año   : 1983  

Adaptación Peruana: Aliaga, Ponce, Bernaola y Pecho (2001). 

Objetivo : Evalúa la predisposición del estudiante a reaccionar con 

respuestas de preocupación y signos de ansiedad, ello por 

la tensión generada frente a situaciones evaluativas. 

Administración : Individual y colectivo. 

Componentes : Preocupación y emocionalidad. 

Tipo de ítems  : Escala Likert. 

Dirigido a : Estudiantes desde los 11 años hacia adelante 

(adolescentes y adultos).  
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Descripción de la prueba: Consta de 20 ítems, con 4 opciones de respuesta: 

(1) Casi nunca, (2) Algunas veces, (3) Frecuentemente y (4) 

Casi siempre.  

Tiempo de aplicación: Un promedio de quince minutos. 

Material  : Manual de Aplicación y Hoja de Respuesta. 

Validez  : Posee una validez de constructo, comprobada a través de 

la configuración de cada uno de los factores, hallando de esta 

manera factores cuyo resultado determinaban el 40,292 % de 

la varianza de la prueba de forma global. 

Confiabilidad  : En la prueba piloto, donde se aplicó el instrumento al 20 

por ciento de la población, es decir 27 estudiantes, que no 

fueron parte de la muestra, se obtuvo el alfa de Cronbach de 

0.936, siendo el presente instrumento altamente confiable. 

 

3.5. Procedimientos 

Para la aplicación de los instrumentos, se hizo llegar al subdirector o jefe de la 

unidad académica de la institución educativa, una carta de presentación 

institucional, otorgado por la Universidad César Vallejo, quien autorizó por medio 

de una carta para la recopilación de la información; asimismo, se coordinó con 

el subdirector, para brindar los alcances del presente estudio a la muestra piloto 

de la investigación, siendo esta el veinte por ciento de la población, a quienes se 

aplicaron los cuestionarios, ello para la obtención de la confiabilidad de ambos 

instrumentos, quienes cuentan con la validez respectiva, señalada en la ficha 

técnica, donde los participantes de la muestra piloto, brindaron previamente el 

consentimiento para ello.  

Posteriormente se procedió a recolectar los datos, aplicando los dos 

instrumentos a la muestra real, a quienes de igual forma se le brindó el alcance 

de la presente investigación y por medio del formulario de Google se aplicó los 

instrumentos, quienes brindaron previamente su consentimiento para ello; 

teniendo un tiempo de aplicación de 40 minutos aproximadamente. Se envió el 

formulario al whatsapp del subdirector, quien a la vez envío a los grupos de 

whatsapp que tienen los estudiantes por semestre.  
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3.6. Método de Análisis de datos 

Se realizó a través del formulario de Google, que facilitó descargar los resultados 

en Excel, específicamente en una hoja de cálculo, ello para la calificación de las 

respuestas de los alumnos, de acuerdo a las indicaciones de cada instrumento; 

además, por medio del Excel se obtuvo figuras y gráficos, facilitando el análisis 

estadístico descriptivo. Para posteriormente, por medio del programa estadístico 

IBM SPSS Statistics, V.25, a través del análisis inferencial, se obtuvo 

conocimiento sobre la relación entre las dos variables del presente estudio, así 

como sus dimensiones; ello por medio del coeficiente de correlación de 

Spearman, de acuerdo a lo que señala Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), 

dicho coeficiente permite determinar la correlación de ambas variables, quienes 

poseen en su origen un nivel de medición ordinal, de esa forma analizar los 

resultados y precisar sobre las hipótesis ya planteadas. 

 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se rige de acuerdo al código de ética de la Universidad César 

Vallejo (2020), por lo que se puso en práctica el principio de autonomía, ello a 

través del consentimiento informado para la participación de los estudiantes, 

haciéndolo de forma autónoma y libre, conservando además su confidencialidad 

y anonimato de la información brindada, también se puso en práctica el principio 

de justicia, con el trato respetuoso e igualitario al participante, además del 

principio de probidad, presentando de manera fehaciente los resultados 

obtenidos, el principio del respeto a la propiedad intelectual, para ello se aplicó 

rigurosamente las normas APA en las citas y referencias. 

Finalmente los principios de beneficencia y no maleficencia, es decir por 

medio de la presente investigación se procuró en todo sentido el bienestar a los 

participantes, iniciando por la confidencialidad y el respeto hacia cada uno de los 

estudiantes, además siendo beneficiados, puesto  que después de obtener un 

diagnóstico más preciso sobre los hábitos de estudio y la ansiedad frente a 

evaluaciones del  aprendizaje, se podrá elaborar programas para la prevención 

e intervención oportuna y eficaz, dotando de herramientas para que le haga 

frente a la ansiedad, además pueda adquirir y desarrollar hábitos de estudio 
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adecuados, coadyuvando a su rendimiento a nivel académico, aplicando de esa 

forma el principio ético de no maleficencia en el presente estudio. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Estadística descriptiva 

 

4.1.1 Análisis descriptivo para el objetivo general: 

 

Tabla 3 

Tabla cruzada entre los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

promedio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

de 

estudio 

Muy 

negativo 

Recuento 0 1 0 0 1 

% del 

total 

0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

Negativo Recuento 0 1 1 2 4 

% del 

total 

0,0% 1,4% 1,4% 2,9% 5,7% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 0 3 6 9 18 

% del 

total 

0,0% 4,3% 8,6% 12,9% 25,7% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 2 4 2 6 14 

% del 

total 

2,9% 5,7% 2,9% 8,6% 20,0% 

Positivo Recuento 9 6 6 4 25 

% del 

total 

12,9% 8,6% 8,6% 5,7% 35,7% 

Muy 

positivo 

Recuento 6 1 1 0 8 

% del 

total 

8,6% 1,4% 1,4% 0,0% 11,4% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3, se puede apreciar que el 12,9% de estudiantes del instituto de 

educación superior presentan unos hábitos de estudio con tendencia negativa, 

quienes a su vez, presentan un nivel alto de ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje, del mismo modo, el 8,6% poseen unos hábitos de estudio con 

tendencia negativa, quienes presentan un nivel promedio superior de ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje; por otro lado, el 8,6% de los alumnos 

poseen unos hábitos de estudio con tendencia positiva, pero presentan un nivel 

alto de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje, al igual que el 5,7% 

poseen un nivel alto de ansiedad, pero en cuanto a sus hábitos de estudio son 

positivos. Mientras que el 12,9% y el 8,6% de los encuestados presentan unos 

hábitos de estudio positivos y muy positivos respectivamente, poseen ambos un 

nivel bajo de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

Interpretando los resultados más destacados de la tabla 3, se puede inferir que, 

la presencia de unos hábitos de estudio negativos, se relaciona con niveles altos 

de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje; asimismo, que el contar con 

hábitos de estudio positivos, se relaciona con niveles bajos de ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje. 
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4.1.2 Análisis descriptivo para el objetivo específico uno: 

 

Tabla 4 

Tabla cruzada específica 1, entre las formas de estudio y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

promedio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

Formas 

de 

estudio 

Negativo Recuento 0 0 1 2 3 

% del 

total 

0,0% 0,0% 1,4% 2,9% 4,3% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 1 2 0 5 8 

% del 

total 

1,4% 2,9% 0,0% 7,1% 11,4% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 4 4 8 7 23 

% del 

total 

5,7% 5,7% 11,4% 10,0% 32,9% 

Positivo Recuento 7 8 5 6 26 

% del 

total 

10,0% 11,4% 7,1% 8,6% 37,1% 

Muy 

positivo 

Recuento 5 2 2 1 10 

% del 

total 

7,1% 2,9% 2,9% 1,4% 14,3% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4, se puede apreciar que el 11,4% de los estudiantes presentan 

hábitos con tendencia positiva en las formas de estudio, pero a pesar de ello, 

cuentan con un nivel promedio superior de ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje, del mismo modo el 10,0% poseen unos hábitos con tendencia 

positiva en las formas de estudio, pero presentan un nivel alto de ansiedad; 

mientras que, el 11,4% y el 10,0% poseen unas formas de estudio positivos, 

quienes a su vez, presentan un nivel de ansiedad frente a la evaluación del 
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aprendizaje de nivel promedio inferior y bajo respectivamente. Interpretando los 

resultados más destacados, se puede inferir que, la presencia de hábitos con 

tendencia positiva sobre las formas de estudio, se relaciona con niveles 

promedio superior de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje; asimismo, 

que el contar con unas formas de estudio positivos, se relaciona con niveles 

bajos y promedio inferior de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 
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4.1.3. Análisis descriptivo para el objetivo específico dos: 

 

Tabla 5 

Tabla cruzada específica 2, entre la resolución de tareas y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

promedio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

 

Resolución 

de tareas 

Negativo Recuento 0 2 2 2 6 

% del 

total 

0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 8,6% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 1 6 6 8 21 

% del 

total 

1,4% 8,6% 8,6% 11,4% 30,0% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 6 5 4 8 23 

% del 

total 

8,6% 7,1% 5,7% 11,4% 32,9% 

Positivo Recuento 10 1 3 3 17 

% del 

total 

14,3% 1,4% 4,3% 4,3% 24,3% 

Muy 

positivo 

Recuento 0 2 1 0 3 

% del 

total 

0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 4,3% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5, se puede apreciar que el 14,3% de los estudiantes presentan 

hábitos positivos sobre la resolución de tareas, quienes cuentan a su vez, con 

un nivel bajo de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje, del mismo modo 

el 11,4% de los encuestados poseen una tendencia negativa en la resolución de 

tareas, quienes presentan un nivel alto de ansiedad; así como, el 11,4% poseen 

tendencia positiva en la resolución de tareas, pero presentan un nivel de 
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ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje de nivel alto. Interpretando los 

resultados más destacados, se puede inferir que, la presencia de hábitos 

positivos en la resolución de tareas, se relaciona con niveles bajos de ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje; asimismo, que el contar con hábitos con 

tendencia positiva y negativa sobre la resolución de tareas, se relaciona con 

niveles altos de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

  



35 
 

4.1.4. Análisis descriptivo para el objetivo específico tres: 

 

Tabla 6 

Tabla cruzada específica 3, entre la preparación para rendir sus exámenes y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

prome

dio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

para rendir 

sus 

exámenes 

Muy 

negativo 

Recuento 0 3 0 0 3 

% del 

total 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

Negativo Recuento 0 3 7 6 16 

% del 

total 

0,0% 4,3% 10,0% 8,6% 22,9% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 4 3 4 10 21 

% del 

total 

5,7% 4,3% 5,7% 14,3% 30,0% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 5 4 3 4 16 

% del 

total 

7,1% 5,7% 4,3% 5,7% 22,9% 

Positivo Recuento 7 3 2 1 13 

% del 

total 

10,0% 4,3% 2,9% 1,4% 18,6% 

Muy 

positivo 

Recuento 1 0 0 0 1 

% del 

total 

1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6, se puede apreciar que el 14,3% de los estudiantes presentan una 

tendencia negativa sobre la preparación para rendir sus exámenes, quienes 

poseen un nivel alto de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje; así como 

el 10,0% de los encuestados poseen una preparación negativa para rendir sus 
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exámenes, por lo que manifiestan un nivel promedio superior de ansiedad; por 

otro lado, el 10,0% poseen hábitos positivos sobre la preparación para rendir sus 

exámenes, quienes presentan un nivel bajo de ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje. Interpretando los resultados más destacados, se puede inferir 

que, la presencia de hábitos negativos y con tendencia negativa sobre la 

preparación para rendir sus exámenes, se relaciona con niveles de promedio 

superior y altos de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 
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4.1.5. Análisis descriptivo para el objetivo específico cuatro: 

 

Tabla 7 

Tabla cruzada específica 4, entre las formas de escuchar las clases y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

promedio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

Formas 

de 

escuchar 

las clases 

Muy 

negativo 

Recuento 0 0 0 1 1 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 

Negativo Recuento 0 2 2 2 6 

% del 

total 

0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 8,6% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 0 2 3 2 7 

% del 

total 

0,0% 2,9% 4,3% 2,9% 10,0% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 0 2 2 6 10 

% del 

total 

0,0% 2,9% 2,9% 8,6% 14,3% 

Positivo Recuento 6 4 3 6 19 

% del 

total 

8,6% 5,7% 4,3% 8,6% 27,1% 

Muy 

positivo 

Recuento 11 6 6 4 27 

% del 

total 

15,7% 8,6% 8,6% 5,7% 38,6% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se puede apreciar que el 15,7% de los estudiantes presentan 

hábitos muy positivos sobre las formas de escuchar las clases, quienes poseen 

un nivel bajo de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje; así como el 

8,6% de los encuestados poseen hábitos positivos sobre las formas de escuchar 



38 
 

las clases, quienes poseen un nivel bajo de ansiedad; por otro lado, el 8,6% 

presentan hábitos positivos sobre las formas de escuchar las clases, quienes 

poseen un nivel alto de ansiedad, de la misma forma el 8,6% de los estudiantes 

poseen hábitos con tendencia positiva sobre las formas de escuchar las clases, 

quienes presentan un nivel alto de ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje. 

Interpretando los resultados más destacados, se puede inferir que, la presencia 

de hábitos positivos y muy positivos sobre las formas de escuchar las clases, se 

relaciona con niveles bajos de ansiedad; del mismo modo, la presencia de 

hábitos positivos y muy positivos sobre las formas de escuchar las clases, se 

relaciona con niveles altos de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 
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4.1.6. Análisis descriptivo para el objetivo específico cinco: 

 

Tabla 8 

Tabla cruzada específica 5, entre el acompañamiento al estudiar y la ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

promedio 

inferior 

Nivel 

promedio 

superior 

Nivel 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

al estudiar 

Muy 

negativo 

Recuento 0 1 0 0 1 

% del 

total 

0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

Negativo Recuento 2 4 5 4 15 

% del 

total 

2,9% 5,7% 7,1% 5,7% 21,4% 

Tendencia 

negativa 

Recuento 0 5 1 8 14 

% del 

total 

0,0% 7,1% 1,4% 11,4% 20,0% 

Tendencia 

positiva 

Recuento 1 3 2 6 12 

% del 

total 

1,4% 4,3% 2,9% 8,6% 17,1% 

Positivo Recuento 5 1 5 1 12 

% del 

total 

7,1% 1,4% 7,1% 1,4% 17,1% 

Muy 

positivo 

Recuento 9 2 3 2 16 

% del 

total 

12,9% 2,9% 4,3% 2,9% 22,9% 

Total Recuento 17 16 16 21 70 

% del 

total 

24,3% 22,9% 22,9% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8, se puede apreciar que el 12,9% de los estudiantes presentan 

hábitos muy positivos sobre el acompañamiento al estudiar, quienes poseen un 

nivel bajo de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje; así como el 7,1% 

de los encuestados poseen hábitos positivos sobre el acompañamiento al 
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estudiar, quienes poseen un nivel bajo de ansiedad; por otro lado, el 11,4% 

presentan hábitos con tendencia negativa sobre el acompañamiento al estudiar, 

quienes poseen un nivel alto de ansiedad, de la misma forma el 8,6% de los 

estudiantes poseen hábitos con tendencia positiva sobre el acompañamiento al 

estudiar, quienes presentan un nivel alto de ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje. 

Interpretando los resultados más destacados, se puede inferir que, la presencia 

de hábitos positivos y muy positivos sobre las formas de escuchar las clases, se 

relaciona con niveles bajos de ansiedad; por otro lado, la presencia de hábitos 

con tendencia positiva sobre el acompañamiento al estudiar, se relaciona 

también con niveles altos de ansiedad, del mismo modo, la presencia de hábitos 

con tendencia negativa sobre el acompañamiento al estudiar, se relaciona 

también con niveles altos de ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 
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4.2. Estadística inferencial 

En primer lugar, se halló el grado de correlación existente entre las variables y 

dimensiones, contrastando las hipótesis, tanto general como específicas, ello de 

acuerdo a lo siguiente: 

o Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 

o Regla de decisión: Si P valor calculado: Significación (bilateral), es 

menor a 0,050 se rechaza la hipótesis nula (H0), por ende, se asume la 

alterna (H1), pero si P valor es mayor a 0,050 se acepta la hipótesis nula. 

En segundo lugar, se analiza el valor de correlación, donde si el valor es 0 

significa que no existe correlación, si el valor se encuentra entre 0,01 a 0,10 la 

correlación es débil, tiene una relación baja si se encuentra entre 0,11 a 0,30 hay 

una correlación media si el valor se encuentra entre 0,31 a 0,50; es moderada si 

se encuentra entre 0,51 a 0,75 y si el valor está entre 0,76 a 1 la correlación es 

alta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Además, se identifica si hay una 

correlación positiva o directa, o una correlación negativa o inversa (Reguant et 

al., 2018). 
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4.2.1. Contrastación de la hipótesis general: 

H0: Los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

no presentan correlación. 

H1: Los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

presentan correlación 

 

Tabla 9  

Análisis de correlación entre los hábitos de estudio y ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje. 

 

Hábitos de 

estudio 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Hábitos de estudio Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,512** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,512** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9, se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,000, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje, además se obtuvo como valor para el coeficiente de correlación 

de Spearman -0,512, existiendo una correlación moderada e inversa, es decir 

que cuanto mejor o más adecuados sean los hábitos de estudio entonces menor 

es el nivel de ansiedad presentado frente a la evaluación del aprendizaje. 
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4.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 1: 

H0: La dimensión formas de estudio y la variable ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje no presentan correlación. 

H1: La dimensión formas de estudio y la variable ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje presentan correlación. 

 

Tabla 10  

Análisis de correlación entre las formas de estudio y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje. 

 

Formas de 

estudio 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

Rho de 

Spearman 

Formas de estudio Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,358** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,358** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10, se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,002, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre la dimensión y la variable indicada, además se obtuvo 

como valor para el coeficiente de correlación de Spearman -0,358, existiendo 

una correlación media e inversa, es decir que cuanto mejor o más adecuados 

sean las formas de estudiar, entonces la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje es menor. 
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4.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 2: 

H0: La dimensión resolución de tareas y la variable ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje no presentan correlación. 

H1: La dimensión resolución de tareas y la variable ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje presentan correlación. 

 

Tabla 11  

Análisis de correlación entre la resolución de tareas y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje. 

 

Resolución 

de tareas 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Resolución de tareas Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,330** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,330** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,005, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre la dimensión y la variable indicada, además se obtuvo 

como valor para el coeficiente de correlación de Spearman -0,330, existiendo 

una correlación media e inversa, es decir que cuanto mejor o más adecuados 

sean los hábitos para la resolución de tareas, entonces la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje es menor. 

 

  



45 
 

4.2.4. Contrastación de la hipótesis específica 3: 

H0: La dimensión preparación para rendir sus exámenes y la variable ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje no presentan correlación. 

H1: La dimensión preparación para rendir sus exámenes y la variable ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje presentan correlación. 

 

Tabla 12  

Análisis de correlación entre la preparación para rendir sus exámenes y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Preparació

n para 

rendir sus 

exámenes 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

Rho de 

Spearman 

Preparación para 

rendir sus 

exámenes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,377** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,377** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,001, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre la dimensión y la variable indicada, además se obtuvo 

como valor para el coeficiente de correlación de Spearman -0,377, existiendo 

una correlación media e inversa, es decir que cuanto mejor o más adecuado sea 

la preparación para rendir sus exámenes, entonces la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje es menor. 
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4.2.5. Contrastación de la hipótesis específica 4: 

H0: La dimensión formas de escuchar las clases y la variable ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje no presentan correlación. 

H1: La dimensión formas de escuchar las clases y la variable ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje presentan correlación. 

 

Tabla 13  

Análisis de correlación entre las formas de escuchar las clases y la ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Formas de 

escuchar 

las clases 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Formas de escuchar 

las clases 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,382** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,382** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 13, se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,001, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre la dimensión y la variable indicada, además se obtuvo 

como valor para el coeficiente de correlación de Spearman -0,382, existiendo 

una correlación media e inversa, es decir que cuanto mejor o más adecuados 

sean las formas de escuchar las clases, entonces la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje es menor. 
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4.2.6. Contrastación de la hipótesis específica 5: 

H0: La dimensión acompañamiento al estudiar y la variable ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje no presentan correlación. 

H1: La dimensión acompañamiento al estudiar y la variable ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje presentan correlación. 

 

Tabla 14  

Análisis de correlación entre el acompañamiento al estudiar y la ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje. 

 

Acompaña

miento al 

estudiar 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento al 

estudiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,318** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 70 70 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,318** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 70 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 14, se evidencia el P valor = significación (bilateral) de 0,007, siendo 

menor a 0,050 por lo que se asume la hipótesis alterna, concluyendo que existe 

una correlación entre la dimensión y la variable indicada, además se obtuvo 

como valor para el coeficiente de correlación de Spearman -0,318, existiendo 

una correlación media e inversa, es decir que cuanto mejor o más adecuados 

sean los hábitos en cuanto al acompañamiento al estudiar, entonces la ansiedad 

frente a la evaluación del aprendizaje es menor. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente capítulo se realiza, para el análisis de los resultados obtenidos a la 

luz de los antecedentes y el marco teórico consignado en la presente 

investigación. 

Respecto al objetivo general el cual plantea determinar la relación entre 

los hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco; los resultados 

obtenidos muestran que en efecto se cumple el objetivo, pues en base al análisis 

de correlación entre las variables hábitos de estudio y ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje, se obtuvo el valor de -0,512 para el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual indica que existe una correlación moderada e 

inversa entre dichas variables, de tal manera que a mejores o más adecuados 

hábitos de estudio se asocian menores niveles de ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje en los estudiantes.  

Estos hallazgos guardan relación con lo encontrado por Ruiz-Segarra 

(2020) quien en su investigación sobre ansiedad ante los exámenes y hábitos de 

estudio en estudiantes de educación superior, concluyó que, existe una relación 

moderada negativa o inversa; del mismo modo que, Zárate-Depraect et al. (2018) 

en su estudio sobre hábitos de estudio y el estrés en estudiantes del área de la 

salud, encontraron que, existía una correlación inversa entre ambas variables y 

que los estudiantes que manifestaron estrés a nivel físico, psicológico y 

conductual, fueron los que no contaban con adecuados hábitos de estudio. 

Por su parte, Estrada (2020) en su estudio sobre hábitos de estudio y 

estrés académico, también identificó una relación significativa e inversa entre 

ambas variables, concluyendo que bajos niveles de estrés académico, está 

estrechamente relacionado con adecuados hábitos de estudio; sin embargo, 

Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019) en su estudio realizado sobre 

procrastinación académica y hábitos de estudio, identificaron que no existía una 

correlación significativa entre ambas variables; concluyendo que los alumnos 

previa a una evaluación, aplazaban en la mayoría de las ocasiones sus tareas 

académicas, pero ello no significaba que puedan tener una conducta 

procrastinadora. 
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Vicuña (1988, citado en Figueroa-Quiñones et al., 2019) menciona que 

los hábitos de estudio son comportamientos habituales utilizados con la finalidad 

de lograr un aprendizaje, además Vicuña (2005) afirma que si estos son 

adecuados y eficientes son predictores del éxito a nivel académico, más que la 

propia inteligencia. Matencio (2019) desarrolla la teoría cognoscitiva de Piaget, 

quien considera al estudiante como un sujeto activo, quien tiene un papel 

protagónico en su propio aprendizaje, siendo competente cognitivamente para 

poder darse cuenta de la importancia de utilizar métodos y técnicas de estudio, 

además de utilizar diversos recursos para hacerle frente a las diversas 

dificultades que se presenten a nivel académico. 

En cuanto a las fortalezas de un estudio descriptivo y correlacional, que 

es el alcance o nivel de la presente investigación, es que es práctica, manejable 

de implementar y de bajo presupuesto; mientras que su debilidad, es que puedan 

albergar sesgos, sobre todo en el presente estudio, ya que se utilizó un muestreo 

intencional por conveniencia; asimismo, la muestra estuvo conformada 

solamente por varones, siendo un total de 70 estudiantes del primer y tercer 

semestre. 

En cuanto se refiere al primer objetivo específico, el cual plantea 

establecer la relación entre la dimensión formas de estudio y la ansiedad frente 

de evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; los resultados para la prueba de correlación de Spearman entre 

dicha dimensión y variable, ponen en evidencia que efectivamente tal relación 

existe, encontrándose con un nivel de significancia del 5%, el valor de -0,358 el 

mismo que muestra que existe una correlación media e inversa entre dicha 

dimensión y variable.  

Los resultados antes expuesto se relacionan con lo encontrado por 

Montes-Valer (2020) en su investigación sobre la ansiedad y los hábitos de 

estudio en alumnos universitarios, donde halló una correlación negativa y 

significativa entre ambas variables, poniendo de manifiesto la importancia que 

tienen las formas de estudio como parte de los hábitos a nivel académico, es así 

que las formas de estudio, son acciones que el estudiante realiza al momento de 

estudiar, están comprendidos aspectos importantes como el resumen, 

subrayado, las técnicas de lectura, parafraseo y otros, tal como indica Vicuña 

(1998, citado en Figueroa-Quiñones et al., 2019), desarrollar dichas acciones en 
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cuanto a las formas de estudio, han de mejorar de manera notable los hábitos 

de estudio, en cuanto pone al alcance del estudiante herramientas importantes 

que le permiten una mejor comprensión de los aspectos que están bajo estudio. 

Por otro lado, Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019), en su estudio 

realizado sobre procrastinación académica y hábitos de estudio, identificaron 

que no existe una correlación entre la dimensión formas de estudio con ninguna 

dimensión de la variable procrastinación académica. 

Matencio (2019) describe la teoría cognitiva, denominada procesamiento 

de la información, desarrollada por Lindsay y Norman en 1972, donde reconoce 

al estudiante como un ente activo en la adquisición de conocimientos, por lo que, 

usará para ello diversas técnicas de estudio como el resumen, el subrayado y 

otras técnicas de análisis y síntesis, formando parte de unos adecuados hábitos 

de estudio. 

En cuanto al segundo objetivo específico el cual plantea establecer la 

relación entre la dimensión resolución de tareas y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco; los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Spearman 

muestran que en efecto existe una relación inversa y significativa, la cual alcanza 

el nivel de relación media pues se obtuvo el valor de -0,330 para la correlación.  

Al respecto Ruiz-Segarra (2020) en su investigación acerca de los hábitos 

de estudio y la ansiedad ante los exámenes, encontró que existen deficientes 

hábitos estudio, especialmente en el momento de buscar información y realizar 

las tareas, presentándose una relación negativa entre la ansiedad ante los 

exámenes y los hábitos de estudio; sin embargo, Córdova-Torres y Alarcón-Arias 

(2019), en su estudio realizado sobre procrastinación académica y hábitos de 

estudio, identificaron que no existe una correlación entre la dimensión resolución 

de tareas con ninguna dimensión de la variable procrastinación académica. 

Vicuña (1998, citado en Figueroa-Quiñones et al., 2019) refiere que las 

estrategias que se utiliza para resolver sus actividades académicas o tareas son 

importantes y necesarias, como parte de unos adecuados hábitos de estudio, es 

decir organizar y planificar su tiempo, horarios, de ser necesario buscar ayuda; 

asimismo, Ramírez et al. (2020) manifiestan que poner en práctica unos 

adecuados hábitos de estudio, específicamente en la resolución de tareas, 
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requiere de tres elementos importantes, el deseo, las capacidades y el 

conocimiento. 

Respecto al tercer objetivo específico, que plantea establecer la relación 

entre la dimensión preparación para rendir los exámenes y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; los resultados de la investigación muestran que en efecto existe 

relación entre dicha dimensión y variable, tal es así que de acuerdo a la prueba 

de hipótesis para la correlación de Spearman, se obtuvo con un nivel de 

significancia del 5%, un valor de -0,377 para el cociente de correlación, el mismo 

que muestra una correlación media e inversa, es así que cuanto mejor y más 

adecuada sea la preparación para rendir los exámenes, es decir como planificar 

el tiempo, revisar sus apuntes y otros; los niveles de ansiedad en los estudiantes 

disminuirán.  

Los resultados antes expuestos, se relacionan con el estudio realizado 

por Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019) sobre procrastinación académica y 

hábitos de estudio, hallaron una correlación significativa entre la dimensión de 

los hábitos de estudio, preparación para rendir los exámenes y la postergación 

de actividades de la procrastinación académica. 

Sairitupac et al. (2020) en su investigación sobre los niveles de ansiedad 

frente a las evaluaciones, en los estudiantes del nivel secundario, ponen de 

manifiesto que de acuerdo al estudio, existen diferencias marcadas entre 

diversas instituciones respecto al nivel de ansiedad que los alumnos presentan 

cuando van a desarrollar evaluaciones, lo cual muestra que se puede 

implementar estrategias basadas en el desarrollo de las habilidades y hábitos de 

estudio, los mismos que pueden hacer el papel de factores protectores frente a 

la ansiedad que presenten los estudiantes el rendir sus evaluaciones, poniendo 

énfasis en el desarrollo de simulaciones de exámenes durante el aprendizaje, 

que van preparando de manera paulatina al estudiante para poder rendir sus 

evaluaciones y entender que ellos forman parte del proceso de aprendizaje y que 

no tiene un objetivo sancionador, sino más bien que tienen el propósito de regular 

su aprendizaje. 

Es así que, las evaluaciones deben ser entendidas por los estudiantes 

como herramientas que permiten la mejora del aprendizaje siendo por tanto 

medios y no fines de dicho proceso. 
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Martos (1986, citado en Rosales, 2019), describe la teoría conductista de 

los hábitos de estudio, que plantea que el aprendizaje constituye un cambio en 

la conducta y reconoce que reforzar las técnicas aplicadas al momento de 

estudiar, permite que se consoliden en el estudiante, favoreciendo de esa forma 

al rendimiento académico. 

En cuanto se refiere al cuarto objetivo específico el cual plantea establecer 

la relación entre la dimensión formas de escuchar la clase y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; los resultados de la investigación muestran que, a partir de la 

prueba de hipótesis para la correlación de Spearman, se obtuvo un nivel de 

significancia del 5%, el valor de -0,382 para el coeficiente de correlación, lo cual 

indica que la forma en que se escucha las clases se relaciona con la evaluación 

del aprendizaje. 

Los resultados antes expuestos, se relacionan con el estudio realizado 

por Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019) sobre procrastinación académica y 

hábitos de estudio, quienes hallaron una correlación significativa entre la 

dimensión de los hábitos de estudio, formas de escuchar las clases con la 

autorregulación académica, dimensión de la variable procrastinación. 

Asimismo, Estrada (2020) en su investigación sobre hábitos de estudio y 

el estrés académico, encontraron una correlación significativa e inversa entre 

ambas variables, es decir que, bajos niveles de estrés académico, está 

relacionado con adecuados hábitos de estudio, además ponen de manifiesto que 

la forma en la que se perciben durante las horas de clase, son necesarias e 

importantes, por lo que, prestar atención en horas de clase, tomar apuntes, 

consultar al docente cuando presente dudas y evitar distraerse con estímulos 

externos, forman parte de adecuados hábitos de estudio y contribuyen a 

disminuir la ansiedad que se presenta frente a los exámenes.  

Por su parte, Manchado y Hervías (2021) hacen referencia en su 

investigación sobre el impacto que tiene la ansiedad ante los exámenes y la 

procrastinación académica en el rendimiento académico, la necesidad de 

generar confianza en el estudiante, pues la falta de confianza y la interferencia 

constituyen dos causas de ansiedad, lo cual repercute de manera directa en la 

forma como se ejecutan los exámenes importante en el rendimiento académico, 

motivo por el cual se recomienda, el desarrollo de programas que doten a los 
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estudiantes de estrategias y hábitos de estudio que le permitan afrontar de 

manera más natural los exámenes, aspectos propios del aprendizaje y no como 

aspectos que sancionan al estudiante cuando no tiene los logros deseados. 

El éxito académico no depende solamente de la inteligencia y del 

esfuerzo, sino de la eficiencia de los hábitos de estudio, sobre todo en la forma 

de escuchar la clase, ello de acuerdo a Andrade-Valles et al. (2018). 

Finalmente, con respecto al quinto objetivo específico que plantea 

establecer la relación entre la dimensión acompañamiento al estudiar y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco; se tiene que en efecto se cumple el mismo, dado 

que a partir de los resultados obtenidos en la investigación para la prueba de 

hipótesis de correlación de Spearman se obtuvo, con una significancia 

estadística del 5%, el valor de -0,318, el cual muestra que existe un nivel de 

correlación medio, siendo inversa dicha relación, es decir que cuanto mejor sea 

el acompañamiento al momento de estudiar, los niveles de ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje disminuirán.  

En relación a ello, Montes-Valer (2020) pone de manifiesto que existe una 

relación inversa y significativa entre los hábitos de estudio y la ansiedad, 

buscándose por tanto estrategias que contribuyan a la reducción de la ansiedad, 

entre una de ellas tenemos el acompañamiento al momento de estudiar, que si 

son los adecuados, genera altos niveles de confianza en el estudiante que le 

permitan afrontar de mejor manera las evaluaciones del aprendizaje que viene 

realizando; asimismo, Querevalú y Echabaudes (2020) en su estudio sobre 

procrastinación académica y ansiedad frente a los exámenes en alumnos de 

secundaria  encontró una correlación positiva significativa entre dichas variables. 

Por el contrario, Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019) en su estudio 

sobre procrastinación académica y hábitos de estudio, no hallaron una 

correlación entre la dimensión acompañamiento al momento de estudiar con 

ninguna dimensión de la procrastinación académica.  

 García (2019) respecto a los hábitos de estudio indica la necesidad de 

generar motivación en los estudiantes para que dichos hábitos se formen y 

consoliden, recomendándose que desde temprana edad se generen rutinas de 

conducta en el estudiante, donde además se rodee de elementos adecuados 

para acompañar su estudio, es decir elaborar sus horarios, evitando estímulos 
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distractores como la televisión, música y el celular; donde el estudiante pueda 

realizar sus tareas o actividades escolares, así como prepararse para una 

evaluación de aprendizaje sin interrupción alguna, contribuyendo al éxito 

académico. 

 

  



55 
 

VI. CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que existe una correlación moderada e inversa entre los 

hábitos de estudio y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Cusco; por lo que cuanto 

mejor o más adecuados sean los hábitos de estudio, menor es el nivel de 

ansiedad presentado frente a la evaluación del aprendizaje. 

Segunda: Se estableció que existe una correlación inversa con un nivel medio 

de intensidad entre la dimensión formas de estudio y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco; por lo que cuanto mejor o más adecuados sean los hábitos sobre las 

formas de estudio, la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje es menor. 

Tercera: Se estableció que existe una correlación inversa con un nivel medio de 

intensidad entre la dimensión resolución de tareas y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco; por lo que cuanto mejor o más adecuados sean los hábitos en la 

resolución de tareas, la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje es menor. 

Cuarta: Se estableció que existe una correlación inversa con un nivel medio de 

intensidad entre la dimensión preparación para rendir sus exámenes y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco; por lo que cuanto mejor o más adecuados sean los 

hábitos en la preparación para rendir sus exámenes, la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje es menor. 

Quinta: Se estableció que existe una correlación inversa con un nivel medio de 

intensidad entre la dimensión formas de escuchar la clase y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; por lo que cuanto mejor o más adecuados sean los hábitos 

sobre la forma de escuchar las clases, la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje es menor. 

Sexta: Se estableció que existe una correlación inversa con un nivel medio de 

intensidad entre la dimensión acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a 

la evaluación del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco; por lo que cuanto mejor o más adecuados sean los hábitos 
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sobre el acompañamiento al estudiar, la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje es menor. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a la dirección del Instituto de Educación Superior, 

implementar talleres para el desarrollo de estrategias con miras a la formación 

de hábitos de estudio en los estudiantes, con el propósito de disminuir el nivel de 

la ansiedad que los mismos presentan frente a las evaluaciones, así como junto 

al desarrollo de programas de intervención, cuando la ansiedad ya sea 

patológica. 

Segunda: Se recomienda a los docentes del Instituto de Educación Superior, 

hacer uso en clases de algunas estrategias que generen hábitos de estudio como 

por ejemplo el subrayado de los textos más importantes, así como técnicas de 

lectura que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Tercera: Se recomienda a los docentes del Instituto de Educación Superior, que 

puedan estimular en los estudiantes la resolución de tareas y los prepare para 

las futuras evaluaciones, reduciendo de esta manera la ansiedad ante los 

mismos. 

Cuarta: Se recomienda a los docentes del Instituto de Educación Superior, 

realizar prácticas dirigidas a manera de preparación para rendir las evaluaciones, 

siendo similares a los exámenes que afrontará el estudiante como parte de la 

evaluación de su aprendizaje. 

Quinta: Se recomienda a los estudiantes del Instituto de Educación Superior, 

experimentar con diversas formas de escuchar las clases, tomando apuntes, 

realizando anotaciones después de haber terminado las clases, de tal manera 

que pueda encontrar la manera más cómoda en que las clases desarrolladas por 

sus docentes le sean útiles en el proceso de aprendizaje. 

Sexta: Se recomienda a la dirección del Instituto de Educación Superior, generar 

espacios de tutoría y acompañamiento personalizado a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, de tal manera que los alumnos puedan absolver algunas 

dudas que se presenten en clases, así como los estudiantes de dicho instituto 

se comprometan con sus estudios, organizando su tiempo y buscando espacios 

adecuados donde puedan estudiar. 

Séptima: Se recomienda realizar investigaciones de tipo aplicada, con un diseño 

cuasi experimental o pre experimental, donde se desarrolle y se ponga en 
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práctica programas de intervención, ya sea en cuanto a los hábitos de estudio o 

la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje. 

Octava: Se recomienda a los investigadores venideros ampliar la muestra de 

estudio, así sea más representativa de la población. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 

Matriz de consistencia de la investigación 

 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
General: 

¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de 

estudio y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco? 

Específicos: 

¿Cuál es la relación entre la dimensión formas de 

estudio y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión resolución de 

tareas y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión preparación 

para rendir sus exámenes y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión formas de 

escuchar la clase y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión 

acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco? 

General: 

 

Determinar la relación entre los hábitos de estudio y 

la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco. 

 

Específicos: 

Establecer la relación entre la dimensión formas de 

estudio y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Establecer la relación entre la dimensión resolución 

de tareas y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Establecer la relación entre la dimensión preparación 

para rendir sus exámenes y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco. 

 

Establecer la relación entre la dimensión formas de 

escuchar la clase y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Establecer la relación entre la dimensión 

acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco. 

 

General: 

 

H1: Existe relación entre los hábitos de estudio y la 

ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco. 

 

H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y 

la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior, 

Cusco. 

 

Especificas: 

Existe relación entre la dimensión formas de estudio 

y la ansiedad frente a la evaluación del aprendizaje 

en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior, Cusco. 

 

No existe relación entre la dimensión formas de 

estudio y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Existe relación entre la dimensión resolución de 

tareas y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

No existe relación entre la dimensión resolución de 

tareas y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Existe relación entre la dimensión preparación para 

rendir sus exámenes y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco. 

Tipo de investigación: Básica.  

Diseño de investigación: No experimental, 

transversal, descriptiva y correlacional. 

 

 

Población: 135 estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, del distrito de Marangani, 

Provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

Muestra: 70 estudiantes de primer y tercer semestre 

de un Instituto de Educación Superior, del distrito de 

Marangani, Provincia de Canchis, departamento de 

Cusco. 

Muestreo: En la investigación se utilizó el muestreo 

no probabilístico y el método de selección fue 

intencional por conveniencia. 

Técnica de recolección de datos: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionarios. 

Variable 1: Inventario de hábitos de Estudio CASM – 

85. Revisión 2005 de Luis Vicuña Peri. 

 

Variable 2: Inventario de Autoevaluación de la 

Ansiedad ante Exámenes (IDASE) de José 

Bauermeister, Collazo y Spielberger, adaptado en 

Perú por Aliaga, Ponce, Bernaola y Pecho (2001). 

 



 

No existe relación entre la dimensión preparación 

para rendir sus exámenes y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco. 

 

Existe relación entre la dimensión formas de 

escuchar la clase y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

No existe relación entre la dimensión formas de 

escuchar la clase y la ansiedad frente a la evaluación 

del aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

Existe relación entre la dimensión acompañamiento 

al estudiar y la ansiedad frente a la evaluación del 

aprendizaje en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior, Cusco. 

 

No existe relación entre la dimensión 

acompañamiento al estudiar y la ansiedad frente a la 

evaluación del aprendizaje en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior, Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

Matriz de operacionalización 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Variable  

1: 

Hábitos de 

Estudio 

 

 

Nota: 

Elaboración 

Propia 

 

Citando a Hull, 

refiere que son un 

patrón conductual 

aprendido que se 

presenta 

mecánicamente 

ante situaciones 

específicas, 

generalmente de 

tipo rutinarias, 

donde el individuo 

ya no tiene que 

pensar ni decidir 

sobre la forma de 

actuar, que le 

permite aprender 

significativamente 

(Vicuña, 2005, p.3). 

 

 

 

Esta variable será 

operacionalizada 

mediante 5 

dimensiones: formas 

de estudio, 

resolución de tareas, 

preparación para 

rendir sus exámenes, 

formas de escuchar 

las clases y 

acompañamiento al 

estudiar, se aplicará 

un cuestionario 

compuesto por 53 

preguntas. 

Formas de estudio 

▪ Subraya lo que considera importante y lo 
relaciona con temas similares.  

▪ Aquellas palabras que son desconocidas, 
buscan su significado en un diccionario. 

▪ De la lectura que realiza, hace un 
parafraseo. 

▪ Después de un tiempo vuelve a leer lo 
estudiado. Escala 

Ordinal 

 

Dicotómica 

 

Siempre 

Nunca 

 

Resolución de tareas 

▪ Presenta sus tareas en forma oportuna. 
▪ Al no poder resolver una tarea, busca 

ayuda. 
▪ Planifica sus horarios para cumplir con 

sus obligaciones. 
▪ Descansa brevemente. 

Preparación para rendir 

sus exámenes 

▪ Se prepara para los exámenes, revisando 
sus apuntes y estudiando 
aproximadamente entre 2 a 3 horas.  

▪ Revisa las anotaciones después de haber 
terminado las clases. 

Formas de escuchar las 

clases 

▪ Elabora apuntes de los temas más 
importantes. 

▪ Solo le presta atención a sus clases, 
evitando distraerse con los distintos 
estímulos del entorno. 



 

 

Acompañamiento al 

estudiar 

▪ El estudiante busca un espacio tranquilo 
para estudiar. 

▪ Organiza su tiempo. 
▪ El estudiante evita estudiar sin televisión 

y sin música. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Variable 2: 

Ansiedad 

frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

 

 

 

Nota: 

Elaboración 

Propia 

 

 

 

 

Es percibida en 

relación a las 

interpretaciones 

personales como 

amenazantes y en 

consecuencia 

productoras de 

ansiedad, se 

conceptualiza como 

un rasgo de 

personalidad 

especifico frente a 

esta situación, es 

decir un examen 

(Bauermeister et 

al., 1983). 

 

Esta variable será 

operacionalizada 

mediante 2 

dimensiones: 

dimensión de 

emocionalidad y 

dimensión de 

preocupación, se 

aplicará un 

cuestionario 

compuesto por 20 

preguntas. 

Dimensión de 

emocionalidad 
▪ Síntomas fisiológicos. 
▪ Afectivo o emociones  

Escala 

ordinal 

 

 Likert  

 

Casi nunca    
Algunas 

veces      
Frecuente

mente  
Casi 

siempre  
 

Dimensión de 

preocupación 
▪ Preocupación por la falta de confianza. 
▪ Preocupación por las consecuencias 



 

Anexo 3 

Instrumentos de recolección de datos 

 

I. FORMAS DE ESTUDIO 

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA 

1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos 
más importantes. 

  

2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé.   

3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlo. 

  

4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 
palabras que no sé. 

  

5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo 
que he comprendido. 

  

6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo comprendido.   

7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 
recitarlo de memoria. 

  

8. Trato de memorizar todo lo que estudio.   

9. Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas.   

10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 
estudiar. 

  

11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros 
temas ya estudiados.  

  

12. Estudio solo para los exámenes.   

 
II. RESOLUCIÓN DE TAREAS 

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA 

13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta 
casi como dice el libro. 

  

14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido. 

  

15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en 
el libro sin averiguar su significado. 

  

16. Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema. 

  

17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, 
las completo en el colegio preguntando a mis amigos. 

  

18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me 
resuelvan todo o gran parte de la tarea. 

  

19. Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas 
por eso no las concluyo dentro del tiempo fijado. 

  



20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.

21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o
mucha cólera y ya no la hago.

22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y
luego voy pasando a las más fáciles.

III. PREPARACIÓN PARA RENDIR SUS EXÁMENES

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA 

23. Estudia por lo menos dos horas todos los días.

24. Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación
para poder estudiar.

25. Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases
me pongo a revisar mis apuntes.

26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen.

27. Repaso momentos antes del examen.

28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema.

29. Confió que mi compañero me “sople” alguna respuesta
en el momento del examen.

30. Confió en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos
temas que supongo que el profesor preguntará.

31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día
empiezo a estudiar por el tema más.

32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido
con el estudio de todo el tema.

33. Durante el examen se me confunden los temas, se me
olvida lo que he estudiado.

IV. FORMAS DE ESCUCHAR LAS CLASES

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA 

34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.

35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes.

36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis
apuntes.

37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé,
levanto la mano y pido su significado.

38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que
a la clase

39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.

40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con
mi amigo.

41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor
me aburro y lo dejo todo.

42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar,
soñando despierto.

43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las
clases

44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy
hacer a la salida.

45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de
clases.

V. ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIAR

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA 

46. Requiero de música, sea del radio o del mini componente



 

47. Requiero de la compañía de la TV.   

48. Requiero de tranquilidad y silencio.   

49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio.   

50. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música.   

51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún 
favor. 

  

52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el tiempo.   

53. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A = Casi nunca       B=Algunas veces        C = Frecuentemente        D=Casi 
siempre 

 

N° ÍTEMS ALTERNATIVAS 

1 Me siento confiado(a) y tranquilo(a) mientras contesto los 
exámenes.  

A B C D 

2 Mientras contesto los exámenes finales me siento 
inquieto(a) y perturbado(a).  

A B C D 

3 El pensar en la calificación que pueda obtener en un curso 
interfiere con mi trabajo en los exámenes.  

A B C D 

4 Me paraliza el miedo en los exámenes finales.  A B C D 

5 Durante los exámenes pienso si alguna vez podré terminar 
mis estudios.  

A B C D 

6 Mientras más me esfuerzo en un examen más me 
confundo.  

A B C D 

7 El pensar que pueda salir mal interfiere con mi 
concentración en los exámenes.  

A B C D 

8 Me siento muy agitado(a) mientras contesto un examen 
importante.  

A B C D 

9 Aun estando preparado(a) para un examen me siento 
angustiado(a) por el mismo.  

A B C D 

10 Empiezo a sentirme muy inquieto(a) justo antes de recibir 
el resultado de un examen.  

A B C D 

11 Durante los exámenes siento mucha tensión.  A B C D 

12 Quisiera que los exámenes no me afectaran tanto.  A B C D 

13 Durante los exámenes importantes me pongo tan tenso(a) 
que siento malestar en el estómago.  

A B C D 

14 Me parece que estoy en contra de mí mismo(a) mientras 
contesto exámenes importantes.  

A B C D 

15 Me coge fuerte el pánico cuando rindo un examen 
importante. 

A B C D 

16 Si fuera a rendir un examen importante, me preocuparía 
muchísimo antes de hacerlo.  

A B C D 

17 Durante los exámenes pienso en las consecuencias que 
tendría al fracasar.  

A B C D 

18 Siento que el corazón me late muy rápidamente durante los 
exámenes importantes.  

A B C D 

19 Tan pronto como termino un examen trato de no 
preocuparme más de él, pero no puedo.  

A B C D 

20 Durante el examen de un curso me pongo tan nervioso(a) 
que se me olvidan datos que estoy seguro(a) que sé.  

A B C D 

 



 

Anexo 4 

Validez de los instrumentos 

 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85. Revisión 2005 

Se obtuvo a través de la VALIDEZ DE CRITERIO, que es la comparación del 

instrumento con un criterio externo (rendimiento académico) que pretende medir lo 

mismo. 

Validez 

del 

CASM-85. 

Revisión 

2005. 

Se analizó los ítems, categorizándolos en base a su rendimiento 

académico de los estudiantes, para su análisis se utilizó el coeficiente de 

Pearson, determinándose coeficientes de 0.80, con un valor t=30.35, 

siendo esta muy significativa para el 0.01 de error, cuyo índice de 

eficiencia predictiva de 63.97% de una variable sobre la otra (Vicuña, 

2005).   

 

 Inventario de autoevaluación de la ansiedad ante los exámenes (IDASE). 

Adaptada en Perú en el 2001 

Se obtuvo a través de la VALIDEZ DE CONSTRUCTO, es el grado en que un 

instrumento mide los significados que esta da, adecuando las inferencias hechas 

sobre la base de observaciones o mediciones (resultados de exámenes). 

Validez del 

IDASE. 

Adaptada en 

Perú en el 

2001. 

Comprobada a través de la configuración de cada uno de los 

factores, hallando de esta manera factores cuyo resultado 

determinaban el 40,292 % de la varianza de la prueba de forma 

global (Aliaga et al., 2001). 

 

 

  



 

Anexo 5 

Prueba de normalidad de Kolmogorov/Smirnov 

 

 

Hábitos de 

estudio 

Ansiedad frente a la 

evaluación del 

aprendizaje 

Nº 70 70 

Parámetros normales 

31,90 31,90 41,21 

9,556 9,556 11,441 

Máximas diferencias 

extremas 

,137 ,137 ,109 

,067 ,067 ,109 

-,137 -,137 -,088 

Estadístico de prueba ,137 ,109 

Sig. asintótica(bilateral) ,002c ,037c 

 


