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RESUMEN 

Se determino la asociación entre aprendizaje autónomo y locus de control en 

discentes de Derecho y Ciencias Políticas. Investigación Básica correlacional, métodos 

Hipotético– Deductivo, Analítico, Estadístico; no experimental Transversal; están 

matriculados 566 estudiantes, se contó con 229 participantes en la muestra, muestreo 

simple. Técnica: Análisis de revisión documental, Observación, Entrevista y Encuesta.  

Instrumento: Fichas técnicas, Notas de campo, Guía de entrevista, Cuestionario. 

Validación: interna coeficiente de Cronbach y externo Juicio de expertos. 

 El primer instrumento fue una adaptación del Cuestionario “CETA” para 

educación superior de López-Aguado (2010), el cual consta de seis dimensiones y seis 

ítems cada una, totalizando 36 ítems. Con un alfa  de ,898. En la validación el resultado 

fue “valido y aplicable”. En la adaptación y prueba piloto arrojo un alfa = ,864. En la 

aplicación a la muestra obtuvo un alfa =0,932. 

El segundo instrumento LOC consta de 22 ítems y dos dimensiones, con una 

validez de “valido, aplicable”, en la prueba piloto obtuvo un alfa =0,827. En la aplicación 

a la muestra obtuvo un alfa= 0,845. 

Resultados: la variable aprendizaje autónomo en el nivel y rango presenta “en 

proceso 55 %, “logrado” 45.5 % y “no logrado” 0.5%. La variable LOC en el nivel y 

rango se obtuvo: “alto” 74.7 % y “medio” 25.3 %. Se obtuvo un r=0,155 y p = ,019; si 

existiendo asociación significativa entre las variables estudiadas. Conclusiones: Existe un 

relación directa y leve entre AA y locus de control. 

Palabras clave: aprendizaje autónomo, locus de control, neurociencia, prueba piloto, 

correlacional. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The association between autonomous learning and locus of control in Law and 

Political Science students was determined. Correlational Basic Research, Hypothetical-

Deductive, Analytical, Statistical methods; non-experimental Cross-sectional; 566 

students are enrolled, there were 229 participants in the sample, simple stratified 

sampling. Technique: Analysis of documentary review, Observation, Interview and 

Survey. Instrument: Technical sheets, Field notes, Interview guide, Questionnaire. 

Validation: internal Cronbach's coefficient and external Expert judgment. 

  The first instrument was an adaptation of the "CETA" Questionnaire for higher 

education by López-Aguado (2010), which consists of six dimensions and six items each, 

totaling 36 items. With a alpha of .898. In the validation the result was "valid and 

applicable". In the adaptation and pilot test, I found an alpha = .864. In the application to 

the sample, an alpha = 0.932 was obtained. 

 The second LOC instrument consists of 22 items and two dimensions, with a 

validity of "valid, applicable", in the pilot test it obtained an alpha = 0.827. In the 

application to the sample, an alpha= 0.845 was obtained. 

 Results: the variable autonomous learning in the level and range presents "in 

process 55%, "achieved" 45.5% and "not achieved" 0.5%. The LOC variable in the level 

and range was obtained: "high" 74.7% and "medium" 25.3%. An r=0.155 and p=.019 

were obtained; if there is a significant association between the variables studied. 

Conclusions: There is a direct and slight relationship between AA and locus of control. 

Keywords: autonomous learning, locus of control, neuroscience, pilot test, 

correlational. 
 

 



RESUMO 

 Foi determinada a associação entre aprendizagem autônoma e locus de controle 

em estudantes de Direito e Ciência Política. Pesquisa Básica Correlacional, Métodos 

Hipotético-Dedutivos, Analíticos, Estatísticos; não experimental transversal; Estão 

matriculados 566 alunos, houve 229 participantes na amostra, amostragem estratificada 

simples. Técnica: Análise de revisão documental, Observação, Entrevista e 

Levantamento. Instrumento: fichas técnicas, notas de campo, roteiro de entrevista, 

questionário. Validação: coeficiente de Cronbach interno e julgamento de especialista 

externo. 

  O primeiro instrumento foi uma adaptação do Questionário "CETA" para o 

ensino superior de López-Aguado (2010), que é composto por seis dimensões e seis 

itens cada, totalizando 36 itens. Com um alfa  de 0,898. Na validação o resultado foi 

"válido e aplicável". No teste de adaptação e piloto, encontrei um alfa = 0,864. Na 

aplicação à amostra, obteve-se um alfa = 0,932. 

O segundo instrumento LOC é composto por 22 itens e duas dimensões, com validade 

de “válido, aplicável”, no teste piloto obteve alfa = 0,827. Na aplicação à amostra 

obteve-se um alfa= 0,845. 

 Resultados: a variável aprendizagem autônoma no nível e faixa apresenta "em 

processo 55%, "conseguido" 45,5% e "não alcançado" 0,5%. A variável LOC no nível e 

intervalo foi obtida: "alto" 74,7% e "médio" 25,3%. Obteve-se um r=0,155 ep=0,019; se 

há associação significativa entre as variáveis estudadas. Conclusões: Existe uma relação 

direta e discreta entre AA e locus de controle. 

 

Palavras-chave: aprendizagem autônoma, locus de controle, neurociência, teste piloto, 

correlacional. 



INTRODUCCIÓN 

Los adolescentes conforman una sexta parte en la población mundial (OMS, 2021). 

La afectación del COVID-19 origino la falta de continuidad en las actividades académicas 

programadas, en alrededor de 220 millones de estudiantes universitarios a nivel mundial; 

de otro modo, en un informe de UNESCO (2021), esta coyuntura permitirá generar “(…) 

las opciones estratégicas para la respuesta específica de cada país (…) mejorar la 

infraestructura y la disponibilidad de dispositivos digitales para el aprendizaje en línea o 

a distancia (…)”. Sin embargo, en la III CRES (2018) se plasmaba los lineamientos 

estratégicos para mejorar los ámbitos, las interconexiones y proyectos de cooperación e 

integración regional ya existente, dando cabida a la asociación entre diversas instituciones 

de la región. 

Previo al inicio del tercer milenio, la Neurodidáctica se hace presente, ello favorece 

el proceso enseñanza aprendizaje, centrando la importancia de tener al estudiante como 

centro y eje del desarrollo de sus competencias, sabiendo que todos debemos seguir 

aprendiendo tanto el discente como el docente. 

En esta década se viene implementando estándares internacionales mínimos en la 

calidad universitaria, por consiguiente la Institución no es ajena a estos cambios, 

conllevando a reafirmar su misión y visión hacia la comunidad estudiantil y su 

responsabilidad social universitaria, este camino sin embargo se realiza con cierta demora 

disminuyendo ese efecto multiplicador de la aplicación del currículo por competencia, lo 

cual produciría un mayor redito en los aprendizajes autónomos de los estudiantes.  

El propósito se centró en determinar la interrelación entre AA y LOC; de igual 

manera, entre sus dimensiones. En los siguiente seis capítulos se desarrolló la 

investigación: 

Primer capítulo:  se plasma la problemática a estudiar, descripción, realidad, 

importancia de la investigación, justificación y las limitaciones propias del trabajo. 

Segundo Capítulo: centrado en profundización de las variables de estudio, luego se 

destina un amplio rubro para las bases teóricas de cada constructo, se esgrimen las 

dimensiones con sus definiciones e indicadores de cada uno de ellas. También se 

sustentan en bases filosóficas, propuestas según los autores basados en nuestra 

investigación. 

Tercer Capítulo: centrado en la orientación del proceso metodológico ceñido a la 

investigación científica, como el diseño. Asimismo, la técnica empleada de recojo de 



datos y los instrumentos para el procesamiento de los datos, previo a la validación interna 

y externa de los mismos. 

Cuarto Capítulo: Centrado en la presentación de los resultados descriptivos como 

también resultados relacionales, ambos son productos de la aplicación de los instrumentos 

elaborados para la investigación. 

Quinto Capítulo: Centrado en el análisis crítico de los resultados con 

investigaciones predecesoras. 

Sexto Capítulo: abarcamos las conclusiones finales como corolario del proceso de 

investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I.  

Planteamiento del problema. 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

Los adolescentes conforman una sexta parte en la población mundial (OMS, 2021). 

La afectación del COVID-19 origino la falta de continuidad en las actividades académicas 

programadas, en alrededor de 220 millones de estudiantes universitarios a nivel mundial; 

de otro modo, en un informe de UNESCO (2021), esta coyuntura permitirá generar “(…) 

las opciones estratégicas para la respuesta específica de cada país (…) mejorar la 

infraestructura y la disponibilidad de dispositivos digitales para el aprendizaje en línea o 

a distancia (…)”. Sin embargo, en la III CRES (2018) se plasmaba los lineamientos 

estratégicos para mejorar los ámbitos, las interconexiones y proyectos de cooperación e 

integración regional ya existentes en América Central y del Sur, dando cabida a la 

asociación entre diferentes instituciones de la región. 

Debido a la pandemia la Federación de Instituciones Privadas de Educación 

Superior (2020) citado en RPP Noticias (2020), “estima la deserción universitaria llegara 

a 300,000 estudiantes”. Es así, como el  Aprendizaje Autónomo evidencian  temor al 

desarrollo profesional,  tener poco interés en las habilidades de investigación,  un débil 

compromiso con su aprendizaje, por lo que se registra  cierto ausentismo junto a la 

conectividad durante las videoconferencias en los tiempos sincrónicos; una de las razones 

para ello es que no hay tutoría planificada por parte de la plana docente; por tal motivo 

las practicas pre profesionales no son  transversales, evidenciando una desorganizada 

gestión de sus aprendizajes, desmotivando a los estudiantes a participar en equipo,  

optando por otras actividades motivaciones como el uso de la web de manera no regulada,  

descuidando la actividad cultural y deportiva. 

Además de las limitaciones económicas se ven amenazados porque la 

infraestructura es inadecuada, adicionalmente a esto se observa que la ejecución de las 

obras de infraestructura es a destiempo, asimismo, las condiciones ambientales y 

sanitarias (iluminación, estructura física, etc.)  no son propicias en el aula, las mismas que 



están   implementadas con mobiliario no ergonómico, así como también las bibliotecas 

están desactualizadas y los docentes no actualizados    afectan el proceso de aprendizaje; 

los conflictos familiares y malos hábitos alimenticios contribuyen a la poca concentración 

del estudiante en aula, así mismo la familia monoparental  es más manifiesta; en el 

entorno entre pares se observa bullying, en los alrededores de la ciudad universitaria se 

detecta delincuencia y vandalismo. 

Las oportunidades de mejorar las estrategias se manifiestan en el desarrollo de su 

autogestión; posibilidad de utilizar el tiempo libre en actividades de voluntariado, 

inscribirse en conferencias del ámbito académico, así como participar de debates, 

presentarse a ferias científicas, asistir a seminarios –taller y a mesas de diálogos, como 

también a foro inter facultades; inscribirse a capacitaciones de cursos MOOC y participar 

de becas de estudios de INABIF. Algunos se identifican con su idioma nativo el quechua 

y estudian un idioma extranjero el inglés preferentemente;  

Con respecto al Locus de Control, el confinamiento por cuarentena obliga a 

permanecer en los hogares , teniendo  que ausentarse de actividades sociales , generando 

ello un aislamiento y distanciamiento social provocando fatiga emocional, 

desencadenando actitudes de insatisfacción; asimismo,   dejan a la suerte su futuro, estas  

creencias direccionan el destino a experiencias negativas, generando ansiedad por las 

condiciones en que se desenvuelven que limitan con la pobreza, de otro lado el medio 

ambiente sanitario hostil sin herramientas alguna para mejorar va afectando el núcleo 

familiar, vienen de lugares remotos de Huacho. En el desarrollo de sus actividades 

académicas están amenazados por el juicio de otras personas; la política nacional genera 

conflictos sociales. De otro modo los cambios económicos y medidas sanitarias producen 

problemas familiares. Debemos considerar el identificar las fake news y la publicidad 

direccionada que se encuentra en nuestro alrededor. No hay   ningún mecanismo de 

previsibilidad de las ocurrencias de inestabilidad en la emergencia sanitaria, local, 

regional y nacional, conduciendo a la pérdida del desarrollo psicomotor en los estudiantes 

por mecanismos de falta de practica asertiva y de recompensa, hasta la fecha no hay 

sistema de monitoreo en la salud mental de las unidades de estudio. De otro modo, permite 

trazar un plan de vida dentro del desarrollo personal de los estudiantes, quienes son 

responsables de su comportamiento, implementando estrategias de superación, así como 

la autodirección de sus interrelaciones sociales y la autoaceptación.  



Es importante seguir investigando cada instancia del proceso de competencias, para 

contextualizar a la realidad del entorno de la facultad y sus estudiantes, así como también 

los perfiles de ingreso a la universidad deberían ser reestructurados. 

En esta década se viene implementando estándares internacionales mínimos en la 

calidad universitaria, por consiguiente la Institución no es ajena a estos cambios, 

conllevando a reafirmar su misión y visión hacia la comunidad estudiantil y su 

responsabilidad social universitaria, este camino sin embargo se realiza con cierta demora 

disminuyendo ese efecto multiplicador de la aplicación del currículo por competencia, lo 

cual produciría un mayor redito en los aprendizajes autónomos de los discentes.  

 

1.1 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre Aprendizaje Autónomo y Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo se relacionan las estrategias de ampliación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

¿Cómo se relacionan las estrategias de colaboración y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

¿Cómo se relacionan las estrategias de conceptualización y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

¿Cómo se relacionan las estrategias de preparación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

¿Cómo se relacionan las estrategias de participación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 

¿Cómo se relacionan las estrategias de planificación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021? 



1.2 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre el Aprendizaje Autónomo y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar la relación entre las estrategias de ampliación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

Apreciar la relación entre las estrategias de colaboración y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

Distinguir la relación entre las estrategias de conceptualización y el Locus de 

Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

Evaluar la relación entre las estrategias de preparación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

Valorar la relación entre las estrategias de participación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

Establecer la relación entre las estrategias de planificación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

1.3 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

Se genera un debate académico afín de reflexionar sobre bases teóricas existentes 

y relacionar los aprendizajes autónomos y locus de control en las unidades de 

investigación involucrados, asimismo potenciar las estrategias menos empleadas.  

1.4.2. Justificación práctica. 

La población estudiada podrá implementar estrategias de aprendizaje de acuerdo a 

su ritmo de aprendizaje. Mejorar los índices de investigación en la facultad. 

1.4.3. Justificación metodológica. 



Se siguió un proceso consistente en las técnicas de observación, análisis 

documentario y encuesta; asimismo, se entregan dos instrumentos validados en el entorno 

universitario de fácil aplicación para un contexto virtual o presencial. 

1.5 Delimitación del estudio. 

Las actividades se realizaron en una universidad nacional de Huacho. En los 

discentes inscritos en el semestre académico 2021 – I, estudiantes de derecho. 

Con la investigación se tendrá aportes a la teoría vigente acerca del aprendizaje 

autónomo y como este interactúa con el locus de control, ya que ambos son variables que 

contienen varios indicadores de las habilidades de los estudiantes universitarios en 

investigación. 

1.6 Viabilidad del estudio. 

Se cuenta con el tiempo y recursos para acceder a la información teórica y 

fundamentar la investigación. 

Se conoce el conjunto de procedimientos metodológicos a seguir de principio a fin, 

conllevando al cumplimiento escrupuloso de las pautas de investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Kususanto, Jamil y Nizam (2012), menciona como se determinó la esperanza que 

tienen los profesores, al ser percibida por los estudiantes afecta su autoestima. Método: 

tipo básico, nivel relacional, no experimental, transversal, se dio en ochocientos 

participantes entre 15 y 17 años. Conclusión: cuando la creencia en los sucesos se debe a 

su propio esfuerzo, el PTE no afectará a su autoestima.  

Apodaca y Lobato (2015), en su estudio realizó una recopilación de investigaciones 

en el ámbito latinoamericano frente a contextos nacionales e internacionales. 

Conclusiones: derivada de esta investigación el proceso del aprendizaje autónomo integra 

el reto de una formación por competencias. 

Vicente Cortés (2016) , en su estudio: “autoestima, auto-eficacia y LOC, en los 

estudiantes del Instituto Business School, en Madrid 2015”. Conclusión: los niveles de 

autoestima, autoeficacia y locus de control, presentan significativamente altos, con 

seguridad en sí mismos. 

Pérez y Cabrera (2016) en su propuesta proponer la autonomía del estudiante con 

la guía de un tutor. Conclusión: se ha contribuido con 5 competencias básicas para los 

grados primarios en programas universitarios. 

 Guerrero (2015) define el identificar estrategias en ambientes activos. 

Metodología: una población entre 19 y 25 años en Corporación Universitaria Reformada.  

Estudio tipo Básico, relacional, no experimental y de corte longitudinal, 50 minutos 

semanales en un semestre. Conclusiones: el aprendizaje de la técnica, o la conducta 

muscular se desarrolló en los estudiantes, y utilizarla en la práctica cotidiana, dando 

énfasis a la auto-observación. 

 Bravo, Loor y Saldarriaga (2017), llegan a la conclusión en su estudio como el 

incremento de la autonomía personal mejora el pensamiento crítico y reflexivo. 

Meza, Morales y Flores (2016), objetivo: revisar estudios sobre aprendizaje 

autorregulado y Entorno Personal de Aprendizaje. Metodología: análisis documentario, 

de tipo básico. Conclusiones: los propios aprendices seleccionan sus estrategias, 

planteando sus metas. 

 



2.1.2 Investigaciones nacionales 

Ruiz y Quintana (2016), investigaron la asociación del logro y el rendimiento 

académico en una asignatura. Investigación básica, nivel relacional, no experimental 

transversal, muestra constituida por 993 estudiantes de nivel escolar. Conclusión: el 

rendimiento se relaciona con el interés por la asignatura. 

Maldonado-Sánchez y otros (2019), en el estudio tuvo a bien determinar la 

estrategia más relevante que se relaciona con la autonomía de los estudiantes. 

Metodología: tipo básico, nivel relacional, no experimental y transversal. Participaron 

171 estudiantes, se utilizaron dos cuestionarios. Resultados: como la codificación 

realizada repercute más en la autonomía en los discentes. Ella se considera una estrategia 

de riesgo en presentar siempre en los discentes niveles inferiores de aprendizaje. 

Fisfalen (2016), determinó qué factores internos manifiestan los discentes. 

Metodología: nivel exploratorio, es no experimental, muestreo no probabilístico. 

Integrada por 200 discentes. Los resultados mostraron en los hábitos de estudio, 

motivación al logro índices significativos, además se asocian individualmente con el 

rendimiento. 

Príncipe (2018), su estudio busco determinar la asociación entre el AA y 

razonamiento cuantitativo. Metodología: enfoque cuantitativo, nivel relacional, de tipo 

básico, transversal. Las unidades de observación estuvieron compuestas por 3000 

discentes, prueba piloto en 20 estudiantes y muestra total de 300 estudiantes del centro 

pre universitario. Concluyo: existe buena relación entre las variables de estudio. 

Carranza (2017), en su estudio determinó la asociación que existe entre los tipos de 

LOC y el nivel de logro de los aprendizajes. Para el presente estudio se tomó una muestra 

de 110 estudiantes. Conclusión: el LOC externo es significativamente más relevante que 

el LOC interno. 

Leyva (2018), determinó la asociación que existe entre la motivación y el 

aprendizaje autónomo. Es un estudio tipo básico, relacional, no experimental; asimismo, 

la muestra fue probabilística de 86 estudiantes. Conclusión: se encontró en las variables 

relación significativa. 

Alvarado (2017), determinó la relación entre motivación y AA.  La muestra de 40 

discentes, tipo básico, relacional, no experimental y transversal, por intención. Concluye 

asociación entre motivación y AA. 

Sihuay (2018), menciona la asociación del LOC en discentes de educación superior, 

metodología: enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel relacional, diseño transversal. La 



población fue de 168 discentes, edades entre 17 y 25 años, inscritos en el semestre 2015 

– II. Prueba piloto en 10 estudiantes con un coeficiente de alfa de 0,93. Concluye 

encontrar relación entre inteligencia emocional y nivel de aprendizaje. Resultado: 

predomina la dimensión locus de control interno. 

Janampa (2019), en su estudio para determinar la asociación entre el locus LOC y 

la inteligencia emocional. Sobre su metodología es de tipo básico, relacional, analítico. 

Los sujetos de estudios fueron 18 docentes. conclusión: existe relación las variables de 

estudios. 

 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1. Aprendizaje Autónomo. 

En la Ley Universitaria 30220 (2014) y la Ley de Educación 28044 (2008), se ha 

implementado el currículo por competencia, haciendo énfasis en el desarrollo de los 

estudiantes para poder estimular su autonomía, la cual es importante a lo largo de la vida 

poder desarrollar habilidades que desenvuelvan el aprendizaje autónomo. 

Apodaca y Lobato (2015), manifiestan: 

(…) es una competencia básica y fundamental, solicitada en la actualidad para la 

persona y todo profesional. (…) el estudiante como sujeto activo y constructor de 

su aprendizaje, es capaz de plantearse objetivos y en función de estos regular su 

cognición, motivación y conducta, asumiendo las dificultades y oportunidades del 

contexto, planificando, desarrollando, supervisando y controlando las estrategias y 

acciones de manera sistemática y reflexiva para el logro de sus metas. (p.1).      

Cuando se trata de estrategias de preparación de exámenes y de conceptualización 

existe desarrollo autónomo, ante esta evidencia se debe de revisar todo procedimiento que 

implique didáctica y aprendizaje (González, Vargas-Garduño, Gómez y Méndez; 2017). 

Asimismo, están consideradas como secuencias flexibles, las cuales cambian hábitos y se 

encaminan a impartir aprendizaje, por ende, está encaminada a solucionar problemas 

dentro del campo académico, profesional y laboral; evidenciando la interrelación entre el 

trabajo y el campo práctico (León, Risco y Alarcón, 2014) 

 

2.2.1.1 Estrategias de ampliación 

La internet es una fuente asequible, pero a la vez muy complicada, por ello se le 

describe como de acceso abierto, muy amplio, pero también desordenado, por lo que se 



expresa en mostrar recursos e informaciones abrumadoras (Jones y Golff, 2011). Por ello 

la localización de la información es importante, nos referimos a las fases: antes, durante 

y después (Hernández,2009; Hernández y Fuentes, 2011; citados en Hernández (2013) 

Encontramos una estructura muy propicia en el devenir de las actitudes del 

estudiante, en ella debe “ejercerse un control consciente de la actividad, ésta debe ser 

intencional y estar orientada a una meta; como lo es la búsqueda y selección de 

información (Hernández, 2013).  

Los estudiantes en el proceso de búsqueda de información, incorporan habilidades 

con las cuales redundan en seleccionar información pertinente (Moncada-Hernandez, 

2014, p. 106). 

Existen diversas fuentes con las que cuenta el estudiante, permitiendo apreciar 

discrepancias en la apreciación de la tarea y los recursos útiles para su desarrollo 

(Cabanach, Valle, Rodríguez y Piñeiro; 2002). 

2.2.1.2 Estrategias de colaboración 

Al respecto, la estrategia incide en una serie de dominios de mucha relevancia para 

desarrollarse en la vida cotidiana, es beneficioso al poder desarrollar competencias 

emocionales y sociales, pero a la vez permite el desarrollo de la autonomía, incide en la 

responsabilidad y manifiesta el camino del propio autocontrol en el aprendizaje (Rojas, 

2016, p. 3). Es por ello, que los estudiantes pasaron de ser “consumidores pasivos de 

información y recursos a ser también creadores de contenidos y materiales en variedad de 

formatos” (Marín, Negre y Pérez, 2013). Es así, como los estudiantes deben tener en 

cuenta a los eventos motivacionales y emotivos, los cuales juegan un rol importante en el 

momento mismo de cómo se es receptivo a la información y esto también puede conllevar 

a ser un signo del fracaso de no implementar condiciones para su sostenimiento en el 

tiempo. 

Es parte de la reorganización constructiva aquello que linda con la temática, 

inculcando lo aprendido, es así, como pueden caracterizar la información con el propósito 

de llegar a la representación adecuada de esta, lo que conlleva a explorar las relaciones 

posibles entre los datos interiorizadas por el estudiante (Monereo, 1990; Pozo, 1989).  

2.2.1.3 Estrategias de conceptualización 

Las estrategias abordan un acontecimiento con eficacia de carácter social, 

especifica y con diversos procedimientos (Lobato-Fraile, 2006, p. 196). 

El método de la araña es el observado en las primeras etapas de aprendizaje en los 

estudiantes ya que este se desarrolla en la primera infancia como modelo de los padres 



hacia sus hijos, valoración, reconocimiento y autoafirmación, de ahí al hecho de comparar 

empieza a esgrimir estas estrategias (Monarca, 2013) 

Los organizadores visuales, se representan de forma armoniosa y sucinta, 

esbozando el contenido de un tema, subtemas que finalmente ellos deben de relacionarse, 

en forma de expresión visual. Es así, como se utiliza para contrastar, similitudes y 

divergencias, ya sea de un tema o varios. Tiene forma de diagrama, tabla; cómo también 

incluir los temas utilizando palabras guías y síntesis de conceptos (Ontoria, 2006). 

Ellas permiten una integración o vía hacia el componente de querer asociar los 

nuevos contenidos obtenidos o recibidos, a los saberes previos del estudiante; ya sean 

estas de índole simple o complejo; asimismo, “elaboración visual de imágenes simples y 

complejas con verbales semánticas, por ejemplo, la estrategia de parafraseo o elaboración 

inferencial, o temática” (León, Risco y Alarcón, 2014; Díaz-Barriga y Hernández, 2007).  

En ella se organiza a voluntad la información que uno obtiene, configurando una 

estructura para sacarle el mayor provecho. 

La codificación de información afianza el vínculo entre los saberes previos y el 

nuevo conocimiento. Así también, es considerada una estrategia de riesgo, determina 

niveles bajos de aprendizaje autónomo. (Maldonado-Sánchez y otros; 2015; p. 416). 

En la cadena de transmisión de información debe de integrarse lo ya conocido y 

aquella enseñanza que ingresa como nuevo código a nuestro conocimiento, de lo contrario 

no se podrá aprovechar la nueva información. Al memorizar se establecen con mayor 

facilidad las relaciones de conceptos evocando a los recuerdos que se encuentran 

almacenados en nuestra memoria semántica (León, Ospina & Ruiz, 2012, p.49). 

Asimismo, ello promueve atención del mentee, y la estimulación de retención en dicha 

memoria semántica (Sánchez, 2017, p. 30). 

2.2.1.4 Estrategias de preparación de exámenes 

Desde la perspectiva de esfuerzo cognitivo es el estudiante quien al leer un paper 

dispone de las herramientas metacognitivas, elabora una síntesis, luego realiza un análisis, 

finalmente hará inferencias para consolidar el conocimiento, valiéndose de registros 

escritos, digitales, cualquier medio que le sea propicio, asimismo, esas actividades le 

redundaran en agilizar los procesos de retentivos de información.  (Jaramillo y Simbaña, 

2014, p. 302). 

Un primer paso es el de leer y hacer un análisis de la información que llega a uno, 

el siguiente es valerse de otras acciones para poder reforzar y recordar. 



Estas acciones identifican la meta, propósito del estudiante en su aprendizaje, 

produciendo una predicción de acontecimientos, conllevando a prepararse para un 

escenario real. Es así, cuando se quiere repasar las sesiones de clases anteriores, para 

conocer los nuevos temas y preparar los recursos necesarios para interiorizar los 

contenidos temáticos y de este modo establecer el tiempo requerido para garantizar el 

beneficio del aprendizaje sea beneficioso. (Díaz-Barriga y Hernández, 2007, p.134). 

Es sabido de la capacidad del ser humano en tomar decisiones, estructurar 

alternativas y reflexionar, con ello adquiere nuevos saberes que fortalecen sus labores 

estratégicas; es ahí, que se debe de desaprender para aprender (Jaramillo y Simbaña, 2014, 

p.301). 

 

2.2.1.5 Estrategias de participación. 

El aprendizaje se centra en los procesos cognitivos de autorregulación, es sabido 

que ello descuida otras áreas importantes como lo es las emocionales y motivacionales. 

Es así que: los estudiantes con motivación intrínseca participan en función de su interés 

y esfuerzo, ello nos demuestra una implicancia en favor del rendimiento y su satisfacción. 

(Suárez y Fernández, 2011, p.239). 

Es notorio la estrategia al momento de inicio de una asignatura, es por ello la 

importancia de prestar atención de los docentes en esta estrategia que es fundamental que 

encamina al beneficio del aprendizaje significativo, con ello el modelo por competencias 

se hace presente. (León, Risco y Alarcón, 2014, p. 1369). 

 Las estrategias adaptativas o de gestión utilizan medios para mantener el estado 

emocional estable y minimizar el riesgo de desequilibrio del bienestar personal.  

Covington (1992), compara el fracaso con la baja valía personal. Existen tres técnicas el 

pesimismo defensivo, el self-handicapping y la autoafirmación, ellas propician la 

autoprotección de la valía. (Rodríguez y otros, 2004; citado Navea, 2015, p. 241). Del 

mismo modo, las consecuencias cognitivas, motivacionales y afectivas, se pueden ver 

afectadas de modo positivo, negativo o neutral (García y Pintrich, 1994; Vermunt y 

Verloop, 1999). Por el contrario, a la estrategia cognitiva estas pueden a carrear a mejorar 

o evitar los resultados inviables. (Suárez y Fernández, 2004, p.183). 

El estudiante reconoce sus condiciones y limitaciones por ello busca cumplir con 

tareas asignadas ya sean estas de resultados positivos, negativos o neutros para el 

aprendizaje, confía en evitar el fracaso. 

 



2.2.1.6 Estrategias de planificación       

Al ser el estudiante el principal actor de sus aprendizajes, las universidades han 

implementado en las asignaturas competencias transversales, lo que conlleva a dotar al 

estudiante de un sentido de la planificación (León, Risco y Alarcón, 2014, p. 125). 

Al revisar una sesión de clase el estudiante debe de centrarse en argumentar 

mediante un ensayo lo leído y/o analizado en ella (Rodríguez, 2007, p. 7,8). 

De otro modo, Pi-Osoria y Cobián (2009) expresan una postura frente a la 

protección de la salud integral de la familia, como un buen indicar o criterio de una 

función afectiva familiar. 

Contamos con un tipo de estrategia denominada no intelectuales, que se centran en 

su ponderación al momento de influir sobre el discente; en el momento de afrontar una 

determinada tarea, cuándo se va adaptando al ambiente y a los parámetros exigentes de 

cada tarea. Al caracterizar ella, contamos con la organización de tiempo, el manejo de los 

ambientes y el entorno para propiciar el estado de ánimo. (Lobato-Fraile, 2006, p.191). 

Son estrategias circunscritas a la organización del tiempo y el esfuerzo de estado de 

ánimo, espacio de los lugares de estudio. 

 

2.2.2 LOCUS DE CONTROL 

Desde 1963 el constructo Locus de control ha ido adaptándose a los diferentes 

campos de las Ciencias Sociales, siendo inclusive a lo largo de casi 50 años evolución en 

sus dimensiones, dando camino en un principio a la bidimensionalidad como fue 

estructurado por Rotter (1967) a la multidimensionalidad como lo menciona Oros (2005). 

 Nurdan-Çolakoğlua y  İzlem-Gözükarab (2016), expresan de su estudio: 

 Los comportamientos y actitudes hacia el espíritu empresarial pueden explicarse a 

través de los rasgos de personalidad, que se han discutido con frecuencia en los últimos 

años. Los rasgos de personalidad son las construcciones que describen los patrones de 

comportamiento en la vida de las personas. Varios investigadores han investigado las 

diferencias de personalidad al incluir emprendedores y no emprendedores, y se ha 

demostrado que los rasgos de personalidad particulares son características previas para el 

emprendimiento (Utsch y Rauch, 2000). Koh (1996) definió tales requisitos previos como 

LOC interno, fuerte compromiso del logro, nivel moderado de toma de riesgos, 

innovación, confianza y  tolerancia a la ambigüedad. Existe una amplia gama de rasgos 

analizados en estudios previos. Por ejemplo, la descripción de Timmons et al. (1977) de 



los rasgos personales hacia los comportamientos entreneuriales incluye más de veinte 

características. Por lo tanto, el presente estudio incluyó una cierta cantidad de rasgos de 

personalidad, que son el locus de control, la innovación, el estado de alerta empresarial y 

la necesidad de logro, ya que se sabe que estos rasgos de personalidad tienen fuertes 

efectos en las intenciones empresariales de los individuos (Krueger y Carsrud, 1993; 

Thomas y Mueller, 2000). Desde este punto de vista, el objetivo comparar los rasgos de 

personalidad basados en las actitudes empresariales de los discentes. (p. 133). 

El LOC como un factor predictivo de competencias fue considerado 

unidimensional, sin embargo, ya se conocen seis dimensiones medibles (Oros, 2005, p. 

89). 

La interacción simbólica refiere como el individuo se ve según  lo que otra persona 

piensa que uno es, es así que el individuo se siente (Kususanto, Nizam y Jamil, 2012, 

p.714). 

Siendo una variable compuesta bidimensional en su construcción inicial sigue 

siendo hasta ahora estudiada y adaptada a un sinfín de entornos de investigación sin 

perder su esencia primogénita, sin embargo en el campo de la educación no hay estudios 

concluyentes en cuanto su estructura, es por ello este estudio relacionara la variable con 

el aprendizaje autónomo. 

2.2.2.1 locus de control interno 

Mohammadi, Kaykha, Sadeghi, Kazemi y Raeisoon. (2016), mencionan una 

asociación entre el LOC interno aprendizaje metacognitivo, hubo correlación entre los 

logros académicos de los estudiantes en función del género. Sin embargo, según la edad 

y la facultad, no fue significativo. (p. 323). 

Salamanca, de Grip , Fouarge  y Montizaan.(2016), expresan:  

La participación individual en el mercado de valores ahora es común. (...) La 

participación generalizada de los inversores familiares en el mercado de valores exige 

que comprendamos mejor los determinantes de su comportamiento de inversión. (...) En 

particular, LOC interno, propone como un individuo cree que los resultados en la vida de 

uno se deben a los esfuerzos personales de uno mismo, en oposición al resultado de la 

suerte, el cambio, el destino o la intervención. e influencia de otros (Rotter, 1966): se ha 

encontrado que es importante en una amplia gama de situaciones económicas. El locus 

de control interno impacta los resultados del mercado laboral (por ejemplo, Bowles et al., 

2001a, b; Coleman y DeLeire, 2003; Heineck y Anger, 2010; Caliendo et al., 2015), el 

mercado crediticio (Tokunaga, 1993), como así como el espíritu empresarial (Evans y 



Leighton, 1989) y el ahorro (Cobb-Clark et al., 2013). Sin embargo, su papel en las 

decisiones de inversión financiera ha sido ampliamente ignorado. (p. 1). 

El LOC interno se relaciona con el aprovechamiento académico e interés por la 

asignatura, así como al propio esfuerzo, exámenes y la capacidad del profesor. (Ruiz y  

Quintana, 2016, p. 234). 

 Se involucra las atribuciones y esfuerzos a los resultados de ellas, como 

recompensa al desempeño personal, dando inicio a la independencia del individuo en la 

toma de decisiones. 

2.2.2.2 Locus de control externo 

Las individuos con LOC externo se basan en una expectativa en que todo depende 

de su alrededor. (Torres, 2014, p.27) 

          Mai Ngoc Khuong y Nguyen Huu An (2016), manifiestan: 

El ambiente externo y la factibilidad percibida fueron las tres variables 

independientes que afectaron significativamente la percepción positiva hacia el 

emprendimiento y, en consecuencia, tuvieron un efecto indirecto positivo sobre la 

intención del emprendimiento. Por otro lado, la viabilidad percibida y el rasgo personal 

afectaron significativamente la percepción negativa hacia el emprendimiento y 

proporcionaron un efecto indirecto negativo sobre la intención del emprendimiento. 

(p.104) 

Se afirma al locus de control interno con personas que presentan menos 

sintomatología, en cambio el LCE relaciona con sintomatología depresiva, son mas 

sensibles interpersonalmente y desordenes obsesivos compulsivos. ( Torres, 2014, p.28) 

Cuando el LOC interno se pone de manifiesto todos los indicadores del constructo se 

tornan hacia una dependencia de la recompensa antes que el esfuerzo. 

2.4    Definición de términos básicos 

❖ Copia contenidos: reproducción parcial de un texto 

❖ Subraya contenidos: resaltar lo más importante  

❖ Sintetiza contenido: resumen de forma breve un contenido 

❖ Relaciona contenidos: relaciona las palabras de un tema  

❖ Toma nota en clase: anota contenido 

❖ Realiza y responde preguntas:  

❖ Organiza mapas conceptuales, mapas mentales: representación visual de 

ideas 



❖ Organiza cuadros sinópticos: resumen y organiza ideas 

❖ Propone metas de estudio: objetivos que se plantea  

❖ Repasa temas previos a los nuevos: lee previamente contenidos 

❖ Presupuesta un horario: delimita su horario 

❖ Busca recursos: identifica recursos de interés 

❖ Cuestiona el tema: analiza el tema 

❖ Horario de estudio: habitúa estudios en el día 

❖ Selecciona libros: escoge material de apoyo 

❖ Acepta normas familiares: comparte tareas con la familia 

❖ Convivencia en el aula: interactúa con compañeros 

❖ Regula el uso internet: distribuye su tiempo 

❖ Revisa el orden de los temas a estudiar: examina los temas 

❖ Alcanza el objetivo de estudio: logra la meta 

❖ Decide cuando terminar el estudio: limita su tiempo 

❖ Toma descansos cuando estudia: estructura su descanso 

❖ Muestra y mantiene la motivación: consigue estar motivado  

❖ Está atento: disposición a la clase 

❖ Se concentra: esta predispuesto a la clase 

❖ Se angustia: se inquieta en clase. 

❖ Se esfuerza: proponerse metas 

❖ Autocritica constructiva: se autoevalúa positiva 

❖ Autocritica destructiva: tiende a criticarse de forma negativa 

❖ Conformista: no se esfuerza en conseguir cosas 

❖ Creer en la suerte, azar: espera a la suerte. 

2.5. Hipótesis de investigación. 

2.1.2 Hipótesis general 

Existe relación entre Aprendizaje Autónomo y Locus de Control en estudiantes de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión de Huacho,2021. 

2.1.3 Hipótesis específicas 

Existe relación entre las estrategias de Ampliación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 



Existe relación significativa entre las estrategias de colaboración y el Locus de 

Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 

Existe relación entre las estrategias de conceptualización y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 

Existe relación entre las estrategias de preparación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 

Existe relación entre las estrategias de preparación de exámenes y el Locus de 

Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 

Existe relación entre las estrategias de planificación y el Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho,2021 

 

2.6. Operacionalización de variables. 



 





III METODOLOGÍA. 

3.1. Diseño metodológico. 

Las variables no se manipulan, no experimental, es decir solo se las estudia tal como 

ocurren en la realidad. Tampoco las unidades de investigación no se agrupan en grupos 

de control ni experimental. 

Es transversal porque se realiza en un momento determinado del tiempo es decir la 

investigación tiene contacto con las unidades de investigación en un solo momento para 

el recojo de datos 

Se optó por un nivel de correlación porque solo se verá la asociación de aprendizaje 

Autónomo y Locus de Control. 

3.2. Población y muestra. 



3.2.1. Población. 

Los discentes inscritos en el semestre académico 2021-I, constituida por 543 estudiantes, 

distribuidos por género: 245 femenino y 298 masculino.   

Tabla 1: población 

CICLO 
GÉNERO DE ESTUDIANTES 

SUB TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

I 36 52 88 

II 25 38 63 

III 13 18 31 

IV 16 20 36 

V 16 23 39 

VI 12 23 35 

VII 17 20 37 

VIII 13 14 27 

IX 18 28 46 

X 10 20 30 

XI 27 46 73 

XII 25 36 61 

TOTALES 228 338 566 

3.2.2. Muestra. 

La muestra es no probabilística. 

Para calcular la muestra de estudio se ha empleado el procedimiento estadístico siguiente: 

a) Fórmula para calcular la muestra inicial:  

 

 

𝑛 =
𝑍2. P. q

E2
 

Donde: Parámetros estadísticos empleados: 

n = Muestra inicial.  

Z = Nivel de confianza 

 

Z = 0.95 

p = Probabilidad de éxito. 

 

p = 0.50 
 

 q = Probabilidad de fracaso. 

 

q = 0,50 
 

  E = El error o nivel de precisión. E = 0.05 
 



c)      Fórmula para calcular la muestra ajustada: 

N 

Dónde: 

n0 = Muestra ajustada. 

 n =  Muestra inicial. 

N =  Población. 

d)      Fórmula para calcular las submuestras, es decir las muestras de ciclo de 

estudio. 

 

Donde: 

Sn =  Submuestra. 

SN =    Subpoblación. 

 N   =    Población 

nt  =    Muestra total. 

Tabla 2 muestra 

CICLO 
GÉNERO DE ESTUDIANTES 

SUB TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

I 15 21 36 

II 10 15 25 

III 5 7 12 

IV 7 8 15 

V 7 9 16 

VI 5 9 14 

VII 7 8 15 

VIII 5 6 11 

IX 7 12 19 

X 4 8 12 

XI 10 19 29 

XII 10 15 25 

TOTALES 92 137 229 

 

         

n 



3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.3.1 Técnicas. 

En la técnica de revisión documental se recolecto información de base de datos 

de acceso libre, así como de repositorios institucionales y temáticos. Al momento de la 

técnica observacional se profundiza en el conocimiento de exploración. En la Técnica 

de entrevista hay un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador. La técnica encuesta 

es un procedimiento científico en la emergencia sanitaria se optó por encuesta online.  

3.3.2. Instrumentos. 

3.3.2.1. Fichaje.  

Se elaboraron 51 citas textuales en fuentes de formato digital, utilizando el 

gestor bibliográfico del procesador de texto como aplicación del software de Microsoft 

Word. Asimismo, se utilizó 16 fichas de resumen, del mismo formato anterior.  

 

3.3.2.2. Guía de observación. 

Mediante una observación no estructurada se observa el fenómeno. 

3.3.2.3. Cuestionario. 

Validación: 

Tabla 3: Validación Juicio de experto instrumento Aprendizaje Autónomo 

Nª Experto DNI Grado  
Centro de 

 labores 

Juicio 

 cuantitativo 

Juicio 

 cualitativo 

1. 
Rómulo Dolores 

Nolasco 
15699924 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

2 
Julio Macedo 

Figueroa 
15591634 Doctor UNJFSC 20 

Excelente 

valido aplicar 

3 
Melchor Escudero 

Escudero 
15624326 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

4 
Mario 

Sifuentes 
15846985 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

5 
Edgar Tito 

Susanibar 
15647568 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

Fuente: elaboración propia. 



 

Tabla 4: Validación Juicio de experto instrumento Locus de control 

Nª Experto DNI Grado  
Centro de 

 labores 

Juicio 

 cuantitativo 

Juicio 

 cualitativo 

1. 
Rómulo Dolores 

Nolasco 
15699924 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

2 
Julio Macedo 

Figueroa 
15591634 Doctor UNJFSC 20 

Excelente 

valido aplicar 

3 
Melchor Escudero 

Escudero 
15624326 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

4 
Mario 

Sifuentes 
15846985 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

5 
Edgar Tito 

Susanibar 
15647568 Doctor UNJFSC 20 

Excelente: 

 valido aplicar 

Fuente: elaboración propia. 

Confiabilidad: 

Tabla 5: confiabilidad interna del instrumento Aprendizaje Autónomo 

 

 

                    

Fuente: elaboración propia. 

Sabiendo que mi prueba piloto ha sido aplicada a una población muestral no 

probabilística de 30 estudiantes universitarios y arroja un Alfa de Cronbach de 0.864 el 

cual se interpreta como muy alta confiablidad, se deduce que las preguntas han sido 

comprendidas por la población de estudio piloto y son fiables para su aplicación a la 

totalidad de la muestra. 

 

Tabla 6: confiabilidad interna del instrumento Locus de control 

      Alfa de Cronbach N de elementos sujetos 

,827 22 30 

             Fuente: elaboración propia. 

 

        Alfa de Cronbach N de elementos sujetos 

,864 36 30 



Sabiendo que mi prueba piloto ha sido aplicada a una población muestral no 

probabilística de 30 estudiantes universitarios y arroja un Alfa de Cronbach de 0.827 el 

cual se interpreta como muy alta confiablidad, se deduce que las preguntas han sido 

comprendidas por la población de estudio piloto y son fiables para su aplicación a la 

totalidad de la muestra. 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

3.4.1 Estadísticos descriptivos 

a. Estadísticos de tendencia central 

       Media 

       Mediana 

       Moda 

 b .  Estadísticos de dispersión. 

       Desviación estándar 

       Varianza. 

c .   Tabla de frecuencias. 

 

3.4.2 estadísticos inferencial 

Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente Rho de Spearman 

 



CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

4.1.1 Estadística descriptiva 

Seguidamente, partiendo del conjunto de información obtenidos de las unidades de 

observación, procederemos a realizar el análisis desde la estadística descriptiva empleando una 

serie de técnicas y métodos para ordenar, resumir y analizar resultados proporcionados, sin 

pretender ir más allá del propio conjunto de datos. (Epidat 4: Ayuda de Análisis descriptivo. 

Octubre 2014.) Una caracterización a grandes rasgos. Patrón de comportamiento 

Tabla 7 Estadisticos descriptivos de Aprendizaje autonomo 

 

SAA 

(Agrupada) 

D1 

(Agrupada) 

D2 

(Agrupada) 

D3 

(Agrupada) 

D4 

(Agrupada) 

D5 

(Agrupada) 

D6 

(Agrupada) 

N Válido 229 229 229 229 229 229 229 

Media 2,44 2,15 1,77 2,02 2,18 2,00 2,04 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Moda 2 2 2 2 2 2 2 

Desv. Desviación ,506 ,413 ,555 ,444 ,395 ,473 ,502 

Varianza ,256 ,171 ,308 ,197 ,156 ,224 ,252 

Asimetría ,137 ,996 -,039 ,104 1,469 ,014 ,085 

Curtosis -1,736 1,479 -,270 2,151 ,863 1,550 ,981 

 

 

Tabla 8: estadísticos de tendencia central Locus de control externo 

 

SLOCUS 

(Agrupada) 

SLOCINTERNO 

(Agrupada) 

SLOCEXTERNO 

(Agrupada) 

N Válido 229 229 229 

Media 2,75 2,93 2,52 

Mediana 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 

Desv. Desviación ,436 ,255 ,625 

Varianza ,190 ,065 ,391 

Asimetría -1,142 -3,397 -,961 

Curtosis -,702 9,623 -,119 

 



Tabla 9 Estadística descriptiva ítems Aprendizaje autónomo 

 

N Media Desv. Desviación Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Desv. Error Estadístico Desv. Error 

ITEM1 229 4,23 ,732 ,536 -,518 ,161 -,511 ,320 

ITEM2 229 4,48 ,711 ,505 -,988 ,161 -,369 ,320 

ITEM3 229 3,65 ,796 ,633 ,196 ,161 -,651 ,320 

ITEM4 229 3,94 ,881 ,777 -,462 ,161 -,529 ,320 

ITEM5 229 3,38 1,009 1,018 ,100 ,161 -,663 ,320 

ITEM6 229 3,35 ,992 ,984 -,187 ,161 ,008 ,320 

ITEM7 229 3,18 1,093 1,194 -,004 ,161 -,509 ,320 

ITEM8 229 2,96 ,945 ,893 -,101 ,161 ,249 ,320 

ITEM9 229 3,00 1,106 1,224 ,011 ,161 -,577 ,320 

ITEM10 229 2,94 1,117 1,247 -,021 ,161 -,601 ,320 

ITEM11 229 3,43 1,056 1,114 -,158 ,161 -,482 ,320 

ITEM12 229 3,46 1,015 1,030 -,153 ,161 -,312 ,320 

ITEM13 229 3,37 ,926 ,857 -,236 ,161 -,001 ,320 

ITEM14 229 3,17 ,998 ,996 -,063 ,161 -,105 ,320 

ITEM15 229 3,49 ,872 ,760 -,421 ,161 ,444 ,320 

ITEM16 229 3,83 ,917 ,841 -,594 ,161 ,409 ,320 

ITEM17 229 3,81 ,931 ,866 -,694 ,161 ,443 ,320 

ITEM18 229 4,07 ,848 ,719 -,691 ,161 ,351 ,320 

ITEM19 229 3,75 ,804 ,646 -,327 ,161 ,515 ,320 

ITEM20 229 3,64 ,938 ,880 -,289 ,161 -,489 ,320 

ITEM21 229 3,84 ,844 ,712 -,623 ,161 ,856 ,320 

ITEM22 229 4,13 ,778 ,606 -,402 ,161 -,754 ,320 

ITEM23 229 4,18 ,706 ,499 -,344 ,161 -,675 ,320 

ITEM24 229 4,14 ,748 ,559 -,297 ,161 -,958 ,320 

ITEM25 229 3,66 ,916 ,838 -,285 ,161 -,080 ,320 

ITEM26 229 3,52 1,011 1,022 -,297 ,161 -,437 ,320 

ITEM27 229 3,28 ,982 ,963 ,042 ,161 -,449 ,320 

ITEM28 229 3,74 ,795 ,633 ,242 ,161 -,922 ,320 

ITEM29 229 3,61 ,938 ,879 -,085 ,161 -,595 ,320 

ITEM30 229 3,66 ,857 ,734 ,043 ,161 -,746 ,320 

ITEM31 229 3,24 1,131 1,280 -,209 ,161 -,552 ,320 

ITEM32 229 3,32 1,004 1,008 -,280 ,161 -,005 ,320 

ITEM33 229 3,72 ,947 ,897 -,404 ,161 -,027 ,320 

ITEM34 229 3,75 ,887 ,786 -,584 ,161 ,242 ,320 

ITEM35 229 3,81 ,896 ,802 -,581 ,161 ,549 ,320 

ITEM36 229 3,62 ,932 ,868 -,486 ,161 ,209 ,320 

 



 

Tabla 10 Estadística descriptiva ítems de locus de Control 

 

N Media 

Desv. 

Desviación Varianza Asimetría Curtosis 

Estadísti

co 

Estadísti

co Estadístico 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

P1 229 4,29 ,836 ,699 -,868 ,161 -,261 ,320 

P2 229 4,35 ,714 ,510 -,638 ,161 -,818 ,320 

P3 229 4,55 ,630 ,397 -1,109 ,161 ,139 ,320 

P4 229 4,56 ,676 ,458 -1,433 ,161 1,373 ,320 

P5 229 4,44 ,756 ,572 -,933 ,161 -,632 ,320 

P6 229 4,24 ,798 ,637 -,764 ,161 ,150 ,320 

P7 229 4,40 ,915 ,838 -1,645 ,161 2,445 ,320 

P8 229 3,97 ,968 ,938 -,736 ,161 ,243 ,320 

P9 229 4,04 ,862 ,744 -,788 ,161 ,933 ,320 

P10 229 4,06 ,871 ,759 -,480 ,161 -,731 ,320 

P11 229 3,34 1,177 1,385 -,226 ,161 -,671 ,320 

P12 229 3,57 1,417 2,009 -,628 ,161 -,878 ,320 

P13 229 4,10 1,096 1,201 -1,180 ,161 ,779 ,320 

P14 229 3,88 ,995 ,990 -,731 ,161 ,216 ,320 

P15 229 4,26 1,077 1,159 -1,538 ,161 1,749 ,320 

P16 229 3,07 1,199 1,437 ,072 ,161 -,743 ,320 

P17 229 3,93 1,275 1,627 -1,007 ,161 -,097 ,320 

P18 229 3,92 1,202 1,445 -,802 ,161 -,329 ,320 

P19 229 4,52 ,876 ,768 -2,105 ,161 4,314 ,320 

P20 229 3,45 1,094 1,196 ,008 ,161 -,777 ,320 

P21 229 3,56 1,268 1,607 -,411 ,161 -,841 ,320 

P22 229 3,43 1,315 1,729 -,371 ,161 -,972 ,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 Frecuencia de los ítems del Aprendizaje Autónomo 
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Figura 2 Frecuencia de los ítems de Locus de control 
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4.1.1.1 Descripción Aprendizaje Autónomo 

Tabla 11 Descripción variable Aprendizaje Autónomo 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 1 0,5 

En proceso 126 55,0 

Logrado 102 45,5 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 9 y figura 3 
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Figura 3: Variable Aprendizaje Autónomo 



Tabla 12: Estrategia de ampliación 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado     5   2.2 

En proceso 185  80.8 

Logrado  39   17.0 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 10 y figura 4 
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Tabla 13:Estrategias de colaboración 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 67 29.2 

En proceso 147 64.2 

Logrado 15 6.6 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 11 y figura 5 
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Tabla 14:Estrategias de Conceptualización 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 20 8.7 

En proceso 184 80.3 

Logrado 25 11.0 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 12 y figura 6 
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Figura 6:Estrategias de Conceptualización 



Tabla 15:Estrategias de Preparación de exámenes 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 1 0.5 

En proceso 186 81.2 

Logrado 42 18.3 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 13 y figura 7 
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Figura 7:Estrategias de Colaboración 



 

Tabla 16:Estrategias de preparación de exámenes 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 25 10.9 

En proceso 178 77.7 

Logrado 26 11.4 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 14 y figura 8 
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Figura 8: Estrategias de preparación de exámenes 



Tabla 17:Estrategias de planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 24 10.5 

En proceso 171 74.7 

Logrado 34 14.8 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 15 y figura 9 
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4.1.2 Descripción Locus de control 

 

Tabla 18:Variable Locus de Control 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.0 

Medio 158 25.3 

Alto 171 74.7 

Total 229 100.00 

   

De la tabla 16  y figura 10 
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Tabla 19:Locus de control Interno 

 Frecuencia Porcentaje 

No logrado 0 0.0 

En proceso 16 7.0 

Logrado 213 93.0 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 17 y figura 11 
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Tabla 20:Locus de control externo  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 136 59.4 

Medio 77 33.6 

Alto 106 7.0 

Total 229 100.00 

 

De la tabla 18 y figura 12 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

4.2.1. Prueba de hipótesis general. 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación entre Aprendizaje Autónomo y Locus de Control en estudiantes 

de Derecho  

H1: Existe relación entre Aprendizaje Autónomo y Locus de Control en estudiantes de  

Derecho. 

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia. 

Si p valor < α (0,05), se acepta H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente rho. 

Tabla 21: hipótesis general 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Aprendizaje  

Autónomo 

Coeficiente de correlación ,155* 

Sig. (bilateral) ,019 

N 229 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05(bilateral). 

e). Decisión 

 Rechazo Ho 

f). Interpretación 

Como r= 0,155, existe correlación positiva leve. Además, p<0,05 , esto indica que si 

existe relación significativa entre Aprendizaje Autónomo y Locus de control.  

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Prueba de hipótesis especifica. 

4.2.2.1. Prueba de hipótesis especifica uno. 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación entre la dimensión estrategias de ampliación y Locus de Control 

en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

H1: Existe relación   entre la dimensión estrategias de ampliación y Locus de Control en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente rho. 

Tabla 22: Hipótesis específica 1 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

Ampliación 

Coeficiente de correlación ,217* 

Sig. (bilateral) ,001 

N 229 

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

e). Decisión 

 Rechazo Ho 

f). Interpretación 

Como r= 0,217, existe correlación positiva leve. Además, p<0,05 , esto indica que si 

existe relación significativa entre dimensión estrategias de ampliación y Locus de 

control.  

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.2. Prueba de hipótesis especifica dos. 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión estrategias de colaboración y 

Locus de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión estrategias de colaboración y Locus 

de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman, p-rho. 

Tabla 23:Hipótesis específica 2 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

a 

Coeficiente de correlación ,069 

Sig. (bilateral) ,301 

N 229 

e). Decisión 

 Rechazo H1 

f).Interpretación 

Como r= 0,069, existe correlación positiva leve. Además, p>0,05 , esto indica que no 

existe relación significativa entre dimensión estrategias de colaboración y Locus de 

control.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2.3. Prueba de hipótesis especifica tres. 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación entre la dimensión estrategias de conceptualización y Locus de 

Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

H1: Existe relación entre la dimensión estrategias de conceptualización y Locus de 

Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman, p-rho. 

 

Tabla 24:Hipótesis específica 3 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

a 

Coeficiente de correlación ,127 

Sig. (bilateral) ,056 

N 229 

e). Decisión 

 Rechazo H1 

f).Interpretación 

Como r= 0,127, existe correlación positiva leve. Además, p>0,05 , esto indica que no 

existe relación significativa entre dimensión estrategias de conceptualización y Locus 

de control.  

 

 

 

 



 

 

4.2.2.4. Prueba de hipótesis especifica cuatro 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión estrategias de preparación de 

exámenes y Locus de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión estrategias de preparación de 

exámenes y Locus de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas.  

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman, p-rho. 

Tabla 25: Hipótesis específica 4 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

preparación de exámenes 

Coeficiente de correlación ,204** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 229 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(2 colas). 

e). Decisión 

 Rechazo Ho 

f).Interpretación 

Como r= 0,204, existe correlación positiva leve. Además, p>0,05 , esto indica que  existe 

relación significativa entre dimensión estrategias de preparación de exámenes y Locus 

de control.  

 

 

 



 

4.2.2.5. Prueba de hipótesis especifica cinco 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión estrategias de participación y 

Locus de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión estrategias de participación y Locus 

de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Se ha seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman, p-rho. 

Tabla 26: Hipótesis específica 5 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

a 

Coeficiente de correlación ,108 

Sig. (bilateral) ,103 

N 224 

e). Decisión 

 Rechazo H1 

f). Interpretación 

Como r= 0,108, existe correlación positiva leve. Además, p>0,05 , esto indica que no 

existe relación significativa entre dimensión estrategias de participación y Locus de 

control.  

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.6. Prueba de hipótesis especifica seis. 

a). Formulación de la hipótesis. 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión estrategias de panificación y 

Locus de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión estrategias de planificación y Locus 

de Control en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

b) Nivel de significancia. 

Se establece un nivel de confianza al 95 % y un error al 5 %. 

c) Lectura de p-valor.  Significancia (bilateral) 

Si p valor < α (0,05), aceptar H1  Si p valor ≥ α (0,05), se acepta Ho 

d). Estadístico de prueba. 

Tabla 27: Hipótesis específica 6 

Se ha seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman, p-rho. 

Correlación Rho de Spearman Locus de Control 

Estrategias de  

a 

Coeficiente de correlación -,059 

Sig. (bilateral) ,377 

N 229 

 

e). Decisión 

 Rechazo H1 

f). Interpretación 

Como r= -0,059, existe correlación negativa. Además, p>0,05 , esto indica que no existe 

relación significativa entre dimensión estrategias de planificación y Locus de control.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Otros Hallazgos: 

Correlación Rho de Spearman Locus de control Interno 

Estrategias de 

Ampliación 

Coeficiente de 

correlación 

,239* 

Sig. (bilateral) ,000 

Estrategias de 

colaboración 

Coeficiente de 

correlación 

,289* 

Sig. (bilateral) ,000 

Estrategias de 

Conceptualización 

Coeficiente de 

correlación 

,194* 

Sig. (bilateral) ,003 

Estrategias de 

Preparación de 

exámenes 

Coeficiente de 

correlación 

,474* 

Sig. (bilateral) ,000 

Estrategias de 

participación 

Coeficiente de 

correlación 

,348* 

Sig. (bilateral) ,000 

Estrategias de 

Planificación 

Coeficiente de 

correlación 

,255* 

Sig. (bilateral) ,000 

• La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral) 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V DISCUSIÓN 

Respecto a la hipótesis general, existe asociación entre aprendizaje autónomo y locus 

de control en las unidades de observación. Esto guardaría relación con lo planteado por Bravo-

Cedeño, Loor-Rivadeneyra y Saldarriaga-Zambrano (2017), donde indican que el incremento 

de la autonomía personal se ve beneficiado por el pensamiento crítico y reflexivo. Asimismo, 

Meza, Morales y Flores (2015), refieren que los propios aprendices seleccionan sus estrategias, 

planteando sus metas. Del mismo modo, Apodaca y Lobato (2015) afirman que el aprendizaje 

autónomo integra el reto de una formación por competencia del ámbito latinoamericana frente 

a contextos internacionales. 

Sin embargo, Cortés (2016) muestra conclusiones muy significativamente altas entre 

autoestima, autoeficacia y el LOC de posgrado con seguridad en sí mismo. Asimismo, Fisfalen 

(2016) entre hábitos de estudios, motivación al logro mostro índices significativos, además se 

relacionan individualmente con el rendimiento académico. 

De otro lado Leyva (2018) encontró asociación significativa entre motivación y AA.  

La teoría de la atribución cobra interés de los investigadores al asociarla con el ámbito 

académico (Álvarez y otros, 2015; Fernández y otros, 2015; Gordeeva y otros, 2019; MKumbo 

y Amani, 2012), de ese modo se le asocia. 

Esto responde a la pregunta de investigación. Debido al grado de significancia se puede 

generalizar a la población de estudio. 

Las fases conceptuales estuvieron apoyadas en teorías para cada constructo, asimismo, 

la metodología siguió los pasos para adoptar y validar los instrumentos. El instrumento para 

aprendizaje autónomo constituido por seis dimensiones, seis ítems por cada dimensión, con un 

total de 36 ítems, obtuvo una validez interna de alfa de Cronbach = ,932. Mientras el segundo 

instrumento locus de control, con 22 ítems obtuvo una validación interna de alfa=0,845. 

La muestra comprendió a estudiantes entre 17 y 30 años principalmente. Se estructuro 

una muestra aleatoria estratificada. 

En la Hipótesis especifica uno, existe asociación, entre estrategias de ampliación y locus 

de control, según el coeficiente Rho se Spearman r = ,0217 y un p = ,001, en los 229 

participantes. Los autores Moncada_Hernandez (2014) quienes encontraron a la adquisición de 

habilidades que permiten obtener información relevante y pertinente. Como Hernández (2013) 

afirma el ejercer un control consciente de la actividad, esta debe ser intencional y estar orientada 

a una meta, como lo es la búsqueda y selección de información, también hace referencia que la 

localización de la información es importante haciendo énfasis a sus tres etapas, estas son: antes 



durante y después. De otro lado Jones y Golf (2011) considera muy amplio, pero sobre todo 

desordenado, por lo que se expresa en mostrar recursos e informaciones abrumadoras. 

Asimismo, Cabanach y otros (2012) permitieron apreciar discrepancias en la observación de la 

tarea y los recursos útiles para su desarrollo. 

En la segunda hipótesis especifica se acepta la hipótesis nula, r =,069 y p ≥ ,05 no se 

encontró asociación entre la dimensión estrategias de colaboración y locus de control. Este 

resultado es divergente con lo encontrado por los autores martín, Negrete y Pérez (2013), 

quienes manifiestan a los estudiantes como consumidores pasivos de información y recursos a 

ser constructores temáticos en diversos formatos. A pesar de lo afirmado por Rojas (2016) que 

propone la incidencia en la responsabilidad y sobre todo manifiesta el camino del propio 

autocontrol en el aprendizaje. Los resultados de la dimensión estrategias de colaboración no se 

ven reflejados en la muestra. Monereo (1990) y Pozo (1989) caracterizan la información con el 

propósito de llegar a la representación adecuada de esta. 

En la tercera hipótesis especifica, se acepta la hipótesis nula, r = ,127 y un p ≥ ,056. No 

existiendo relación significativa entre estrategias de conceptualización y el LOC. Estos 

resultados difieren de lo expuesto por Ontoria (2006) quien contrasta similitudes y divergencias, 

ya sea de un tema o varios. En los resultados se deja de lado, lo expuesto por 

Maldonado_Sánchez y otros (2015) quienes sostiene a la codificación de información con el 

afianzamiento del vinculo entre saberes previos y el nuevo conocimiento. Pero de otro lado 

señala que es un predictor de niveles bajos de aprendizaje autónomo. En ese sentido, es 

corroborado por León, Ospina y Ruiz (2012), quienes plantean que al memorizar se establecen 

con mayor facilidad las relaciones de conceptos evocados. Asimismo, Sánchez (20179 refiere 

la estimulación de retención en dicha memoria semántica. Lobato_Fraile (2006) establece una 

secuencia conscientes, pero abordan una acción con eficacia; de igual modo León, Risco y 

Alarcon (2014), Diaz_Barriga y Hernandez (2007) mencionan a los procesos que tienen 

imágenes sencillas o bien elaboradas conllevan a elaborar procesos verbales semánticos. 

En la cuarta hipótesis especifica, se acepta la alterna, r = ,204 y una significancia 

bilateral con un p ≤ ,002. Existiendo correlación significativa entre estrategias de preparación 

de exámenes y el locus de control. Esto resultados guardarían relación con lo planteado por 

Diaz_Barriga y Hernandez (2007) preparación para la predicción de eventos. Jaramillo y 

Simbaña (2014) realiza procesos que redundaran en la retención de información tomar 

decisiones, como también refiere el desaprender para aprender. 

En la quinta hipótesis especifica, se acepta la hipótesis nula, con un r =,108 y un p ≥,103. 

No encontrándose asociación de las estrategias de participación y el LOC. Este resultado se 



contrapone con Suarez y Fernández (2011) quienes mencionan a la motivación intrínseca como 

participantes en función de sus intereses y esfuerzo. León, Risco y Alarcón (2014) expresan el 

valor del aprendizaje significativo y hace hincapié en el modelo por competencia. Asimismo, 

Covington (1992) lo compara con la baja valía personal. 

En la sexta hipótesis especifica planteada se acepta la hipótesis nula, con un r = -,059 y 

un p ≥,377. No encontrándose relación entre estrategias de planificación y locus de control. Se 

contradice con lo expuesto por Suárez y Fernández (2004) quienes expresan a las estrategias 

acarrean mejora o evitan resultados inviables, de otro lado, Rodriguez (2007) menciona que el 

estudiante debe argumentar a partir de un ensayo lo leído y analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

6.1 Conclusiones. 

La investigación determino asociación entre el Aprendizaje Autónomo y el LOC, con 

un r =,155 y un p =,019. Es así, como la variable Aprendizaje Autónomo, según la media = 

2.44, mediana = 2 y moda = 2. Donde desde el nivel y rango se observa “en proceso” es del 55 

%, “logrado” 45.5 %. De otro lado, la variable Locus de Control, según los estadísticos de 

tendencia central:  media =2.75, mediana = 3 y moda = 3; donde el nivel “alto” es de 74.7 % y 

“medio” es 25.3 %. 

 Se encontró una asociación entre estrategias de ampliación y LOC. Con un r =.217 y p 

<.001. La dimensión presento: media = 2.15, mediana = 2 y moda = 2; situándose según los 

niveles y rangos asignados en el nivel “en proceso”. Teniendo en los indicadores: búsqueda de 

información y realización de lecturas complementarias, como los más significativos. 

En la dimensión estrategias de colaboración no se encontró relación con Locus de 

control. Con un r =.069 y p >.301. La dimensión presento: media = 1.77, mediana = 2 y moda 

= 2; sin embargo, se situó en el nivel y rango “en proceso”. Teniendo en los indicadores: 

intercambio y consulta, como los más significativos. 

En la dimensión estrategias de conceptualización y Locus de control. Con un r =.127 y 

p >.056. La dimensión presento: media = 2.02, mediana = 2 y moda = 2; sin embargo, se situó 

en el nivel y rango “en proceso”. Teniendo en el indicador: sintetiza lectura, como los más 

relevante. 

Se encontró una relación significativa entre estrategias de preparación de exámenes y 

Locus de control. Con un r =.204 y p <.002. La dimensión presento: media = 2.18, mediana = 

2 y moda = 2; situándose en el nivel y rango “en proceso”. Teniendo en el indicador: repasa, 

como el más representativo. 

En la dimensión estrategias de participación no se encontró relación entre Locus de 

control. Con un r =.108 y p >.103. La dimensión presento: media = 2, mediana = 2 y moda = 2; 

sin embargo, se situó en el nivel y rango “en proceso”. Teniendo en los indicadores: toma 

apuntes y contesta preguntas, como los más representativos. 

En la dimensión estrategias de planificación no se encontró relación significativa con 

Locus de control. Con un r =-.059 y p >.377. La dimensión presento los estadísticos: media = 



2.04, mediana = 2 y moda = 2; sin embargo, se situó en el nivel y rango “en proceso”. Teniendo 

en el indicador: establece tiempos, como el más representativo. 

 

6.2 Recomendaciones. 

❖ Realizar una investigación explicativa para continuar con los estudios entre el 

aprendizaje autónomo y el locus de control. 

❖ Implementar seminarios y que estos sean transversales en cada semestre académico con 

énfasis en búsqueda sistematizada en repositorios institucionales y temáticos. 

❖ Se recomienda actividades centradas en promover el área de la memoria. 

❖ El departamento de tutoría debiera apoyar las estrategias de colaboración haciendo un 

seguimiento a sus tutorados. 

❖ Se debiera diseñar las sesiones de clase de las asignaturas en lectura de artículos 

científicos. 

❖ Apoyar la implementación del repositorio institucional con alcance en revistas de alto 

impacto 

❖ Se utilice las estrategias de elaboración dando énfasis en integrar y relacionar las nuevas 

informaciones. 

❖ Se emplee la estrategia de organización de forma esquematizada. 

❖ Desarrollar foros, conferencias, exposiciones de los docentes, estudiantes de los niveles 

de pregrado, posgrado y especialidad 

❖ Calendarizar las actividades científicas y académicas antes de las fechas de exámenes. 
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I Anexos. 

 

6.1. Matriz de consistencia 

 

 

 

 



 



 



 

6.2. Cuestionarios. 

6.2.1. CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 



 CUESTIONARIO UNO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

 



6.2.1. CUESTIONARIO PARA MEDIR EL LOCUS DE CONTROL. 

 



 

  CUESTIONARIO 2: PARA MEDIR EL LOCUS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. CARTA DE VALIDACION: JUICIO DE EXPERTOS 

6.3.1.  FICHA 1 DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



6.3.2.  FICHA 2 DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6.4. Modelo de consentimiento de investigación por la Escuela de Posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6. Base de datos. 

6.6.1. base de datos aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



6.6.2 base de datos locus de control  
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