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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana 

del departamento de Cusco, 2023. Para ello se apoyó en una metodología con enfoque 

cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental. Se utilizó los instrumentos de 

Autoconcepto Forma 5 y la Escala de expectativas de futuro en dos instituciones 

educativas con una muestra total de 204 estudiantes evaluados. Se encontró que el 

34,3% de los estudiantes tiene un autoconcepto inferior, el 55,9% tiene un autoconcepto 

intermedio y solo el 9,8% tiene un autoconcepto elevado. Además, el 1,5% de los 

estudiantes presento expectativas de futuro bajas, el 34,8% moderadas y el 63,7% altas. 

La relación fue significativa con un Rho Spearman (.315 <0.05). Se concluyo existe 

relación significativa entre el autoconcepto y las expectativas de futuro en adolescentes 

de dos instituciones educativas. Este hallazgo respaldó la idea de que el autoconcepto 

juega un papel crucial en la configuración de las perspectivas futuras de los jóvenes. Lo 

que implica que reforzar en su desarrollo, fomenta en que los jóvenes puedan aspirar a 

metas más grandes. 

 

Palabras clave: Autoconcepto, expectativas de futuro, estudiantes, institución 

educativa urbana e institución educativa rural. 
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Abstract 

 

The present research aims to determine the relationship between self-concept 

and future expectations in students from a rural school and students from an urban 

school in Cusco, 2023. It employs a quantitative methodology with a non-experimental 

correlational design. The instruments used include the Self-Concept Form 5 and the 

Scale of Future Expectations, administered to a total sample of 204 students from two 

educational institutions. Findings revealed that 34.3% of students have a low self-

concept, 55.9% have a moderate self-concept, and only 9.8% have a high self-concept. 

Additionally, 1.5% of students have low future expectations, 34.8% have moderate 

expectations, and 63.7% have high expectations. The relationship between self-concept 

and future expectations was found to be significant, with a Spearman's Rho of .315 (p < 

0.05). It was concluded that there is a significant relationship between self-concept and 

future expectations among adolescents from the two educational institutions. This 

finding supported the idea that self-concept plays a crucial role in shaping young 

people's future outlooks. This implies that reinforcing their development encourages 

young people to aspire to greater goals. 

Keywords: self-concept, future expectations, students, rural school, urban 

school. 
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Introducción 

 

El autoconcepto y las expectativas de futuro representan dimensiones críticas en 

la experiencia individual, influyendo de manera significativa en la comprensión 

emocional y el desarrollo personal. En el contexto educativo, comprender cómo el 

entorno, ya sea rural o urbano, incide en la formación de estas percepciones es esencial 

para brindar un acompañamiento educativo y psicológico efectivo. Asimismo, es 

importante identificar la relación existente entre estas variables, incorporando 

información sobre diversas realidades educativas. 

El presente estudio profundiza en la exploración del autoconcepto y las 

expectativas de futuro en estudiantes de dos instituciones educativas, una ubicada en 

zona rural y otra en zona urbana del departamento de Cusco, durante el año 2023. Esta 

investigación adquiere relevancia debido a la creciente necesidad de comprender las 

particularidades que influyen en la experiencia educativa de estos estudiantes en 

entornos diversos. Al mismo tiempo, se pretende identificar posibles disparidades y las 

relaciones que puedan surgir frente a estas percepciones hacia el futuro, con el propósito 

de ofrecer orientaciones y estrategias más adecuadas a sus necesidades específicas.  

La presente investigación buscó determinar la relación que existe entre el 

autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes de una institución educativa rural y 

otra institución educativa urbana del departamento de Cusco, organizado en los 

siguientes capítulos: 

El primer capítulo desarrolla la descripción del problema de investigación, lo 

que implica la formulación del problema, el problema general, los problemas 

específicos, los objetivos: general y específicos y la justificación de la misma. 
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En el segundo capítulo se expone el marco teórico, abordándose, los 

antecedentes de investigación; internacionales, nacionales y locales en relación a las 

variables estudiadas, como también se consideran las bases teórico científicas de las 

variables investigadas y sus definiciones. 

En el tercer capítulo se comprenden las hipótesis y variables de estudio, tanto la 

general como las específicas que se proponen en esta investigación. 

En el cuarto capítulo se explica la metodología utilizada detallando el tipo, 

diseño de investigación, población y muestreo así también los métodos y técnicas que se 

utilizaron.  

 En el capítulo cinco se exponen los resultados que se obtuvieron, dando alcance 

de los frutos obtenidos en esta investigación. 

En el capítulo seis se realizó la discusión de los resultados hallados. 

En el séptimo capítulo se exponen las conclusiones y se brindan las 

recomendaciones. 

Complementando con ello se presentan las referencias bibliográficas y el 

apartado de apéndices donde se encuentran evidencias de sustento de esta investigación 

partiendo desde las matrices, validación de instrumentos, documentación relevante e 

información crucial utilizada para el desarrollo de esta investigación. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento de la investigación 

1.1  Descripción del problema de investigación   

El problema que se aborda en la presente investigación surge de la necesidad de 

determinar cuál es la relación que existe entre el autoconcepto y expectativas de futuro 

en estudiantes de una I.E rural y otra I.E urbana del departamento de Cusco durante el 

año 2023. 

La elección de esta problemática, así como de esta población, se debe a que las 

investigadoras observaron una serie de comportamientos en los estudiantes que sugerían 

una variabilidad en su percepción de sí mismos y sus expectativas hacia el futuro. En el 

contexto escolar, se notaron actitudes de inseguridad, falta de motivación y baja 

autoestima en algunos estudiantes, quienes mostraban una tendencia a evitar la 

participación en actividades académicas y extracurriculares. Se observó que, al hablar 

sobre sus planes futuros, muchos estudiantes manifestaban incertidumbre y falta de 

claridad.  

Para identificar a qué variables estaban asociadas estas conductas, las 

investigadoras realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de instituciones 
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educativas de diferentes ámbitos del departamento de Cusco (APÉNDICE XII) para 

recabar las impresiones acerca de las percepciones que tenían los estudiantes respecto a 

sí mismos. Encontrando en las respuestas dadas que la problemática característica de 

esta población parecía asociada al autoconcepto y expectativas de futuro que a su vez 

guardaban relación con las conductas observadas en un principio, se encontró también 

que los docentes percibían cambios de acuerdo a la procedencia de la institución, pues 

la diversidad de los entornos educativos presentes en el departamento de Cusco, hace 

visible las marcadas diferencias entre las zonas rurales y urbanas, lo que indicó como: 

comparar distintos contextos influyen en la formación del autoconcepto y expectativas 

de futuro de los estudiantes. 

A partir de la observación y diálogo establecido con docentes de instituciones 

educativas del ámbito departamental se ha notado diferencias en las preocupaciones de 

los estudiantes de acuerdo a su contexto socioeducativo.  

En el ámbito rural existe la preocupación constante por el futuro apremiante, la 

incertidumbre de sí se podrá seguir estudios superiores, y la necesidad de muchos 

jóvenes de aportar económicamente en el hogar desde edades tempranas. Esta última 

situación limita en gran medida las aspiraciones educativas y laborales a largo plazo, ya 

que deben priorizar la obtención de ingresos inmediatos por sobre la preparación 

académica. 

En el ámbito urbano, si bien los estudiantes cuentan con mayor acceso a 

oportunidades educativas y laborales, también deben lidiar con factores como la presión 

por alcanzar altos niveles de rendimiento académico, la competitividad por ingresar a 

instituciones de educación superior prestigiosas, la influencia de los medios y la 

publicidad que promueve estándares de éxito material, la exposición a múltiples 

distracciones que pueden desviarlos de sus objetivos académicos, como las redes 
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sociales, los videojuegos y el acceso a sustancias nocivas, a continuación, se presentan 

algunas de las entrevistas realizadas que sustentan lo antes mencionado: 

Docente 1: “…son pocos los estudiantes que confían en sus capacidades, 

algunos se bloquean o se estancan…”. Mencionó también que: “…muchos de los 

jóvenes no tienen definido su futuro en la parte académica y laboral, viven al día en su 

conformismo…” 

Docente 2: “…puedo notar de alguna manera que con relación a metas, 

proyectos y planes a futuro por parte de los estudiantes no haber percibido mayor 

interés más que acabar el colegio…”. Además, el docente refiere: “…mis estudiantes 

piensan que a veces no tienen muchas capacidades…”  

Docente 3: “…tienen expectativas, pero no muchos, a veces se tienen 

abrumados por el futuro…”. Mencionando también que: “…a veces se sienten bien con 

lo que piensen de sí mismos, sienten que para su edad no están con los conocimientos 

que deberían…” 

Docente 4: “…tiene mucho que ver también con que grupo social se 

ajustan…algunos esperan entrar a la universidad otros esperan conseguir un buen 

trabajo que les permita asegurar un buen futuro…” 

Este hallazgo motivó a las investigadoras a profundizar en la relación entre estas 

dos variables. 

Se observa una percepción desfavorable en cuanto a las habilidades de muchos 

estudiantes, quienes a menudo se restringen a sí mismos ante la intensa competencia 

que las nuevas exigencias laborales demandan en términos de especialización, 

adaptación y aprendizaje constante. Estas expectativas limitadas conllevan consigo una 

serie de problemas adicionales, tales como obstáculos en el proceso de aprendizaje y 
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una exacerbación de los efectos perjudiciales asociados con la deserción escolar, el bajo 

desempeño académico y la repetición de cursos (Sevilla y otros, 2021). 

Las expectativas de futuro influyen positivamente en nuestras perspectivas de 

alcanzar metas y en nuestra persistencia para lograrlas. Al nutrir la esperanza de un 

futuro mejor, las personas se motivan a construirlo. Este impulso fomenta el desarrollo 

de habilidades cognitivas, como la comprensión del tiempo y la habilidad para forjar 

una identidad propia. Además, promueve el aprendizaje sobre la planificación y 

ejecución efectiva de objetivos críticos, lo que influye en nuestro comportamiento y 

desarrollo personal. Por el contrario, la ausencia de expectativas bien desarrolladas 

puede conducir a la desesperanza, la falta de interés en el crecimiento personal y la 

carencia de una planificación adecuada para el futuro (Verdugo y otros, 2018). 

Jurado y Tejada (2019) indican que la falta de aspiraciones y metas a futuro 

conlleva a un incremento en la deserción escolar, donde se desvalora el proceso 

educativo. El fracaso y abandono prematuro de los estudios se acerca a un 13% en 

Europa y un 26% para España, donde se señala a esta como una problemática 

multicausal, que predice el índice de logros a conseguir en el futuro.  

Además, los adolescentes enfrentan dificultades para construir un proyecto de 

vida que se centre en el crecimiento personal, social, afectivo y laboral. Estas 

dificultades están vinculadas a los intereses personales y las habilidades individuales, 

sobre todo durante la adolescencia, una etapa especialmente propensa a procesos de 

toma de decisiones críticas que abarcan procesos inter e intrapersonales inherentes a 

cada individuo. (Garcés y otros, 2020)  

Al mismo tiempo, es crucial reconocer que existen problemáticas significativas 

asociadas a un pobre autoconcepto, las cuales precisan de un funcionamiento adecuado 
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en la salud mental de los estudiantes. Esta relación se ha identificado con la presencia de 

condiciones como la depresión, la ansiedad y la desesperanza, las cuales ejercen una 

complicidad negativa considerable en el bienestar emocional y psicológico de los 

individuos afectados. (Camino, 2021) 

Durante la adolescencia, una etapa crucial según la OMS, es común que los 

jóvenes experimenten trastornos mentales. Se estima que un 13% de la población 

adolescente es susceptible de enfrentar problemas relacionados a distintas 

psicopatologías. Estos desafíos están directamente ligados a la habilidad de los 

adolescentes para regular sus emociones, formar un autoconcepto saludable, cultivar la 

resiliencia, enfrentar situaciones difíciles o adversas, así como fomentar entornos y 

redes sociales que les sean beneficiosos (OMS, 2021). 

Como sugiere un informe del Instituto Nacional de Salud Mental en el Perú 

(INSM) se precisa que un pobre autoconcepto está ligado a una baja autoestima, donde 

las exigencias altas generan frustración y mantienen el bajo nivel de desempeño escolar. 

La falta de una propuesta de logros razonables y estratégicos acorde a la edad 

incrementan la frustración y el bajo autoconcepto de logros realizados por los 

adolescentes (INSM HD-HN, 2023). 

En el pasado 2022, los índices de unas consecuencias de esta problemática 

intervinieron fervientemente en el accionar de abandonar los ambientes, cerca al 6.3% 

de deserción en adolescentes, donde aquellos jóvenes empleados, apenas podían percibir 

remuneraciones o estabilidad laboral y protección social. (Comex Perú, 2022). 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.2 Problema general  

 ¿Cuál es la relación entre autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes 

de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

1.2.3 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los niveles de autoconcepto en los estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Cuáles son los niveles de expectativas de futuro en los estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Existen diferencias entre el autoconcepto y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión académica/ laboral y expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión social y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión emocional y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión familiar y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión física y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes 

de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 Identificar el nivel de autoconcepto en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. 

urbana del departamento de Cusco,2023 

 Identificar los niveles de expectativas de futuro en los estudiantes de una I.E. rural 

y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

 Comparar el autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural 

y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

 Identificar la relación entre la dimensión académica/ laboral y las expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 Identificar la relación entre la dimensión social y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

 Identificar la relación entre la dimensión emocional y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

 Identificar la relación entre la dimensión familiar y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

 Identificar la relación entre la dimensión física y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

1.4 Justificación de la investigación  



20 

 

1.4.1 Justificación Social  

Este estudio sobre el autoconcepto y las expectativas de futuro en estudiantes de 

una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco, tiene un impacto social 

significativo, ya que se centra en potenciar el desarrollo integral de todos los jóvenes, 

independientemente de su entorno. Al comprender cómo se forman y evolucionan las 

percepciones de sus propias habilidades y aspiraciones, se puede desarrollar estrategias 

educativas que maximicen el potencial de cada estudiante. Este enfoque equitativo y 

adaptado asegura que tanto los estudiantes rurales como urbanos tengan las 

herramientas necesarias para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Tiene un 

alcance social, ya que se realizará para que los jóvenes puedan tener un apoyo 

profesional en torno a conseguir sus metas, la investigación propone desarrollar 

actividades que permitan una mejor integración de los jóvenes en su comunidad. 

El beneficio principal para los jóvenes es la orientación y el apoyo personalizado 

que pueden recibir a partir de los hallazgos de esta investigación. Al tener una 

comprensión más profunda de sus capacidades y expectativas, los estudiantes estarán 

mejor equipados para tomar decisiones informadas sobre sus futuras carreras. Esto les 

permitirá no solo tener éxito académico y profesional, sino también contribuir de 

manera significativa a sus comunidades y a la sociedad en general. 

1.4.2 Justificación Teórica 

La base teórica para investigar el autoconcepto y las expectativas de futuro en 

estudiantes de instituciones educativas rurales y urbanas en Cusco se fundamenta en 

diversas teorías psicológicas esenciales. La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, 

que enfatiza la importancia de las creencias en la propia capacidad para influir en los 

resultados, también se aplica aquí, ya que los estudiantes en entornos urbanos del 

departamento de Cusco pueden tener mayores oportunidades que refuercen su 
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autoeficacia en comparación con sus pares rurales. Así mismo, también la teoría social 

de Festinger destaca el valor que las personas le dan a sus habilidades en comparación a 

otras personas. Estas teorías, en contraposición, dan sustento para el desarrollo de la 

investigación y este pueda respaldar el marco teórico contemplado. Así como sirven 

como cimiento para el planteamiento de nuevas investigaciones futuras, fomentando 

estudios que profundicen en las dinámicas del autoconcepto y las expectativas de futuro 

a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Desde una perspectiva aplicada, este estudio brinda información relevante para 

educadores, psicólogos y responsables de la formulación de políticas educativas. Los 

resultados proporcionarán evidencia sobre la relación entre el autoconcepto y las 

expectativas de futuro, lo que permitirá a los educadores y profesionales de la psicología 

educativa desarrollar estrategias de enseñanza y apoyo que se adapten a las necesidades 

específicas de los estudiantes en diferentes contextos tales como el urbano y rural. 

Este estudio facilita la implementación de programas de tutoría, talleres de 

habilidades socioemocionales y otras intervenciones que pueden mejorar 

significativamente el concepto que uno tiene de sí mismo, el rendimiento académico y 

las perspectivas de vida de los estudiantes de los diferentes contextos educativos. 

(Apéndice XII) 

1.4.4 Justificación Metodológica 

 Este estudio emplea un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, 

utilizando el método científico para investigar el autoconcepto y las expectativas de 

futuro en estudiantes de instituciones educativas rurales y urbanas del departamento de 

Cusco. La elección de un diseño no experimental se justifica por la naturaleza 

descriptiva y correlacional comparativa del estudio, que busca observar y analizar las 
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variables sin manipularlas. El enfoque cuantitativo permite una recolección y análisis 

sistemático de datos numéricos, facilitando la identificación de patrones y relaciones 

entre el autoconcepto y las expectativas de futuro en diferentes contextos educativos.  

 La investigación correlacional comparativa permite identificar y analizar las 

diferencias y similitudes en las correlaciones entre grupos, proporcionando una 

comprensión más profunda de cómo el contexto educativo influye en el desarrollo del 

autoconcepto y las expectativas de los estudiantes.  

            Para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados, se utilizarán 

instrumentos estandarizados y validados previamente en investigaciones similares. La 

aplicación de estos instrumentos a una muestra representativa de la población estudiantil 

del departamento de Cusco garantiza que los datos recolectados sean precisos y 

generalizables. Además, la viabilidad del estudio está respaldada por el acceso adecuado 

a las instituciones educativas seleccionadas y la disposición de los participantes para 

colaborar. 

            En resumen, la elección de un diseño correlacional comparativo, junto con el uso 

de instrumentos validados y un muestreo censal, proporciona una base metodológica 

sólida para investigar las relaciones entre el autoconcepto y las expectativas de futuro en 

diferentes contextos educativos, lo cual es fundamental para obtener datos fiables y 

generalizables. 
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Capítulo II 

Marco Teórico y Conceptual 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Internacionales 

La investigación “Expectativas futuras de adolescentes de diferentes orígenes 

sociales”, realizada en España por Fornell (2023) ,es un estudio cuantitativo, descriptivo 

y transversal que investiga cómo diversos factores, tanto personales (como edad, sexo, 

autoestima) como contextuales (como apoyo social percibido y nivel de riesgo social), 

influyen en las expectativas futuras de los adolescentes. La muestra estuvo conformada 

por 748 estudiantes de 9 a 16 años, y se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: la Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia, la Escala 

de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Satisfacción con la Vida, la Escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido y un cuestionario ad hoc para medir las 

variables sociodemográficas de la muestra según los padres/tutores y los estudiantes. 

Para el procesamiento de datos se utilizó un análisis de matriz categorial, los resultados 

mostraron que, en general, las expectativas de futuro disminuyen con la edad, con 

diferencias mínimas según el género. Las autopercepciones positivas y una mayor 
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sensación de apoyo social se correlacionan con mejores expectativas para el futuro. En 

cuanto al nivel de riesgo, se observa que los contextos más vulnerables afectan 

negativamente estas expectativas. Se concluyó que existe una relación bidireccional 

entre ambas variables. 

Además, se tomó en cuenta la investigación de Martínez (2023),llevada a cabo 

en España, titulada "Autoconcepto y metas académicas en estudiantes universitarios con 

discapacidad". En este estudio, se analizó la conexión entre las metas académicas y la 

percepción de uno mismo en un grupo de 96 estudiantes universitarios con 

discapacidad. La investigación incluyó una serie de casos transversales constituidos por 

una muestra intencional, seleccionada por motivos de accesibilidad. La información se 

obtuvo a través de la versión adaptada al castellano del Cuestionario de Orientación de 

Metas Académicas (C.M.A.) y la Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF-5), mediante un 

análisis rápido de conglomerados, se identificaron tres grupos distintos: el primer grupo, 

compuesto por 21 estudiantes (21.88%), mostró puntuaciones medias altas en los tres 

tipos de metas motivacionales: metas de aprendizaje, metas de recompensa y metas de 

valoración social. El segundo grupo, con 33 estudiantes (34.38%), presentó 

puntuaciones medias altas en metas de aprendizaje y metas de recompensa. Finalmente, 

el tercer grupo, formado por 8 estudiantes (45.20%), obtuvo puntuaciones bajas en 

metas de aprendizaje y metas de recompensa, pero altas en metas de valoración social. 

La investigación concluye que, para implicarse en sus estudios, los estudiantes no se 

enfocan en una sola meta, sino que combinan varios objetivos para alcanzar sus metas 

académicas. 

Una investigación realizada por Rebolledo et al. (2021) en el Caribe, titulada 

“Incidencia del autoconcepto en el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria”, se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de alcance 
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correlacional, de corte transversal y con un diseño no experimental. El propósito del 

estudio fue establecer una relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de 

los estudiantes, contando con una muestra de 293 estudiantes de entre 13 y 18 años de 

edad, de diferentes sexos (165 niñas y 128 niños),utilizó el AF5 para la medición del 

autoconcepto y información de segunda fuente, proveniente del Registro y control de la 

institución educativa Bello Horizonte, para la información de rendimiento académico, se 

encontró que el autoconcepto académico es alto, pero el autoconcepto emocional es 

bajo. El análisis por deciles mostró que solo un 30% tiene un nivel medio. La 

investigación concluye que existe una relación entre las variables estudiadas. 

Por otro lado, en Ecuador una investigación realizada por Cabrera (2022)  

denominada “Nivel de autoconcepto en los adolescentes de 16 a 18 años que asisten al 

Programa Académico: Mi futuro en la ciudad de Quito en 2021” cuyo objetivo fue 

describir el nivel exacto de la percepción propia. Apoyados en una metodología 

cuantitativa, descriptiva, no experimental usando el AF5, en una población de 126 

adolescentes encontraron, que solo un 38% tiene un buen nivel de autoconcepto, 

también se puede precisar que el autoconcepto cambia de hombres a mujeres donde 

estas últimas tienen mejores niveles en la dimensión académica/laboral mientras que los 

hombres en la emocional, no hay mayores diferencias significativas entre las otras 

dimensiones. Esto tiene un aporte en relación a la comparativa que se puede realizar 

sobre el nivel de autoconcepto, indicando que tener un autoconcepto alto conlleva 

buenas conductas, un buen ajuste psicosocial y buenas relaciones familiares; por otro 

lado presentar un bajo autoconcepto provoca un bajo control emocional y baja 

motivación con respecto al estudio y rendimiento escolar, se concluye que es necesario 

accionar sobre esta percepción intrínseca para un óptimo desarrollo. 
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Para finalizar, un estudio realizado por Sevilla et al. (2021) en México 

denominado “Autoconcepto, expectativas y sentido de vida: Sinergia que determina el 

aprendizaje”, investigación de corte cuantitativo, correlacional con un enfoque mixto, 

utilizando tanto técnicas de recolección y análisis cuantitativas como cualitativa , con 

una muestra conformada a través de un censo de 2599 estudiantes y 163 profesores, 

cuyo objetivo fue conocer las limitantes que influyen en el aprendizaje hacia el futuro , 

utilizando un instrumento dirigido al estudiantado, a partir de la revisión de la 

bibliografía y el contexto del subsistema de Escuelas Preparatorias Estatales y para el 

sentido de vida, se tomó como base la versión en español del Purpose in Life (Propósito 

de vida), encontrándose que una de las limitantes es el autoconcepto negativo, la falta de 

metas hacia dónde dirigir sus acciones, se precisa que menos del 30% tiene bajas 

expectativas junto con un 40% del estudiantado presenta un autoconcepto bajo, así 

mismo el nivel del autoconcepto estudiado en varios ambientes se encuentra alto en un 

19.5%, media en un 22% y baja en un 58% estos valores no cambian en los distintos 

ambientes investigados. Se concluyó que una de las mayores limitantes del aprendizaje 

son desvalorar las propias capacidades o hacer una infravaloración del talento.  

2.1.2 Nacionales  

Como primer antecedente nacional contamos con el aporte de Gutiérrez et al. 

(2024), quién realizo la investigación titulada “Autoconcepto académico y expectativas 

de futuro en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito 

de los Olivos” en un artículo de la Universidad Mayor de San Marcos, estudio 

correlacional, no experimental que tuvo el propósito de estudiar las expectativas de 

futuro, con una muestra de 127 estudiantes adolescentes. Se utilizó el instrumento AF5 

y EEFA. Se encontraron correlaciones significativas entre las variables de estudio. 

Además de niveles elevados en expectativas, 76% altas y 19% medianas, así como 
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autoconcepto medio 65.4% y alto 20.5% bajo 14.2%. Se concluyó que la percepción 

subjetiva que tienen sobre sus propias habilidades, competencias y aptitudes en el 

ámbito educativo sugiere que es probable que logren con éxito sus expectativas de 

futuro estudiadas. 

Por otra parte, Espinoza (2022)  en un estudio denominado “Autoconcepto y 

motivación en estudiantes del nivel secundario de la I.E. N°10411 Sullana 2022” de la 

Universidad de Piura buscó determinar la correlación entre el autoconcepto y la 

motivación en una muestra de 548 escolares, con una metodología no experimental. 

Utilizó la herramienta GARLEY para medir el autoconcepto y una escala de 

motivación. Sus principales resultados indicaron que la relación vinculante demostró ser 

significativa, según el índice Tau-c de Kendall. Este estudio tiene un acercamiento sobre 

el autoconcepto, donde se encontró que el nivel del autoconcepto es medio, por 

consiguiente, se determinó que no existe una conexión entre la autoimagen y la 

motivación en los estudiantes. 

Además, se contó con el trabajo realizado por Plasencia (2021) investigación 

bajo el nombre de “Procrastinación académica y expectativas hacia el futuro en 

estudiantes de una Universidad Pública” en la Universidad Privada del Norte con el 

propósito de establecer la relación entre la procrastinación y las previsiones a largo 

plazo en los estudiantes. Con un diseño no experimental, descriptivo correlacional y de 

corte trasversal, como instrumentos se utilizó la Escala de procrastinación académica 

(EPA) creado en el Perú por Domínguez, Villegas y Centeno en el 2014, y la Escala de 

expectativas de futuro (EFFA) creado en España por Sánchez-Sandoval y Verdugo en el 

2016, y adaptado al Perú por Correa en el 2018, teniendo una muestra de 459 

universitarios de edades entre 16 y 40 años. La data arrojó que los estudiantes que 

mostraron tendencias a la procrastinación académica presentaron una reciprocidad con 
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respecto al desarrollo de sus expectativas futuras. El nivel de expectativas de futuro era 

alto en un 79%, expectativas económicas un 65% altas, académicas 75% altas, bienestar 

personal 74%, familiares 58%.  Asimismo, se encontró que la conducta de 

autorregulación académica se relaciona positivamente con las expectativas en términos 

económicos, académicos, de bienestar personal y familiares. Se concluyó que a medida 

que la procrastinación académica aumenta en los universitarios, disminuyen sus 

expectativas hacia el futuro. 

Además, Durán (2021) realizó una investigación titulada “Motivación de logro y 

autoconcepto académico en estudiantes de Secundaria en condición de clases remotas” 

de la Universidad Ricardo Palma donde se propuso investigar la conexión entre el 

impulso hacia el éxito y la percepción de sí mismo en el ámbito académico en 222 

estudiantes de 2do, 3ero y 4to de secundaria en condición de clases remotas de dos 

colegios particulares. Se empleó una metodología cuantitativa y se utilizaron los 

instrumentos: Prueba de motivación de logro académico (MLA) Y el inventario Eos de 

autoconcepto en el medio escolar (EOS-IAM) para evaluar el autoconcepto académico 

en los estudiantes, como herramientas de medición, concluyendo que el nivel de 

autoconcepto académico varió en la muestra estudiada. Un 14.5% de los participantes 

presentó un nivel bajo, mientras que el 72% mostró un nivel medio y un 13.5% exhibió 

un nivel alto de autoconcepto académico. Los datos revelaron una correlación 

significativa entre la motivación y el autoconcepto académico, con una significancia 

estadística menor a 0.05. Finalmente, el estudio concretó en vincular las variables 

acotadas. 

Finalmente, Berengil y Povis (2019) desarrollaron el estudio llamado 

“Autoconcepto e indefensión aprendida en estudiantes de 2° a 5° año de nivel 

secundario de una institución educativa pública de Chaclacayo” de la Universidad 
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Peruana Unión, estudio de diseño no experimental, de alcance correlacional y  de corte 

transversal , que tuvo el propósito de analizar la correlación entre el autoconcepto y la 

indefensión aprendida en 480 estudiantes de segundo a quinto año de educación 

secundaria. La escala utilizada para evaluar el autoconcepto fue el AF-5 y la escala 

Indefensión Aprendida de Beck. Los hallazgos revelaron una relación significativa entre 

el autoconcepto y la indefensión aprendida con una correlación de intensidad moderada 

(rho=-.440, p<.001), se ha observado una relación significativa, concluyendo que a 

medida que el nivel de autoconcepto disminuye, la indefensión aprendida tiende a 

aumentar. 

2.1.3. Locales 

Referente a los antecedentes locales, encontramos la investigación de Cahuana y 

Cruz (2022) llamada "Autoconcepto y factores en la elección profesional en 

adolescentes escolares del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de Cusco, 2019", realizada en la UNSAAC. Este estudio tuvo como propósito 

examinar la conexión entre el autoconcepto y los elementos asociados a la elección 

profesional en adolescentes escolares. La investigación fue cuantitativa, de tipo básica, 

con un diseño no experimental transeccional de alcance correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 303 adolescentes, tanto varones como mujeres. Para la medición 

de las variables, se utilizó el instrumento de autoconcepto AF5 y el cuestionario de 

factores en la elección profesional de Cahuana. Los resultados revelaron que existe una 

relación entre el autoconcepto y los factores que influyen en la elección de carrera en 

los alumnos. 

También se contó con el trabajo de Uscamaita y Yarahuaman (2021) en la 

investigación denominada “Clima social familiar y autoconcepto en estudiantes del 4° y 

5° de secundaria en las instituciones educativas de la zona rural y urbana en dos distritos 



30 

 

de Cusco-2019” en la UNSAAC, donde se buscó fundar la conexión entre el ambiente 

social familiar y la percepción de uno mismo en una muestra conformada por 287 

alumnos de dos ambientes situados en los distritos de Saylla y Cusco. Este estudio, de 

tipo básico, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y 

correlacional-comparativo, observó niveles aceptables en la institución educativa de 

Saylla, con un 60.9% de los estudiantes, y en la de Cusco, con un 67.5%. Asimismo, la 

autopercepción percibida se sitúa en un nivel medio, con un 73.6% de los estudiantes en 

Saylla y un 67% en Cusco. Esta información nos ofrece perspectivas actuales sobre los 

niveles de autoconcepto encontrados en dos instituciones educativas rurales y urbanas. 

Se concluyó que hay una correlación relevante entre el ambiente social familiar y la 

percepción de uno mismo (p < .05). 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Autoconcepto 

Según Carl Rogers, el autoconcepto se define como "la percepción que una 

persona tiene de sí misma, incluyendo sus pensamientos, sentimientos y experiencias" 

(Rogers, 1959). Rogers considera que el autoconcepto es fundamental para la identidad 

personal y que la congruencia entre el autoconcepto y la experiencia real es crucial para 

el bienestar psicológico. 

En el marco de la teoría de la autoeficacia, Albert Bandura describe el 

autoconcepto como "una construcción que incluye las creencias de una persona sobre 

sus capacidades para realizar acciones y alcanzar metas" (Bandura, 1986). La 

autoeficacia, parte esencial del autoconcepto según Bandura, influye significativamente 

en cómo las personas piensan, se sienten y actúan. 
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Leon Festinger, a través de su teoría de la disonancia cognitiva, sugiere que "el 

autoconcepto puede ser influenciado por la comparación social, donde las personas 

evalúan sus propias opiniones y habilidades comparándolas con las de los demás" 

(Festinger, 1954), lo cual puede afectar tanto el autoconcepto como la autoestima. 

Lawrence A. Pervin define el autoconcepto como "una estructura cognitiva que 

abarca las creencias y percepciones que una persona tiene sobre sí misma" (Pervin, 

1993). Según Pervin, el autoconcepto se desarrolla a través de las interacciones sociales 

y la introspección, y juega un papel fundamental en la formación de la identidad 

personal y el comportamiento. 

Durante la adolescencia, el autoconcepto se vuelve crucial debido a los cambios 

constantes, la inestabilidad y la incertidumbre que caracterizan esta etapa. Para afrontar 

estos desafíos, resulta vital poseer recursos personales y emocionales que promuevan 

una adaptación psicosocial efectiva. (Guerrero y otros, 2019) 

Por la tanto se define al autoconcepto es una construcción integral que refleja la 

percepción individual de sí mismo en múltiples dimensiones. Incluye la percepción de 

pensamientos, sentimientos y experiencias personales, jugando un papel central en la 

formación de la identidad y el bienestar psicológico al mantener congruencia con la 

realidad experimentada. Además, implica la creencia en las propias capacidades para 

alcanzar metas, lo cual influye profundamente en la forma en que las personas piensan, 

sienten y actúan. La comparación social también juega un papel crucial al evaluar las 

habilidades y opiniones propias en relación con las de los demás, afectando tanto la 

autoestima como la percepción de sí mismo. Esta estructura cognitiva se desarrolla a 

través de interacciones sociales y procesos de introspección, moldeando así la identidad 

personal y determinando el comportamiento en diferentes contextos. 
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Para esta investigación, la Teoría de la Autoeficacia de Albert Bandura es la más 

adecuada. Primero, proporciona una comprensión profunda de cómo las percepciones de 

autoeficacia influyen directamente en el autoconcepto y la motivación de los 

estudiantes, aspectos centrales del estudio. Segundo, sus principios son altamente 

aplicables en el diseño de intervenciones educativas que pueden ser implementadas 

tanto en contextos rurales como urbanos del departamento de Cusco. Tercero, la teoría 

se adapta bien a la variabilidad de recursos y oportunidades presentes en estos entornos, 

permitiendo un análisis detallado y específico de cómo estos factores afectan el 

desarrollo de los estudiantes. Por último, su enfoque en la naturaleza dinámica y 

modificable de la autoeficacia ofrece una base sólida para desarrollar estrategias que 

potencien el desarrollo personal y académico de los estudiantes, promoviendo una 

mejora continua en sus expectativas de futuro. 

2.2.2 Funciones del autoconcepto 

Según las concepciones de Pulido et. al (2023) considera que el autoconcepto 

desempeña dos funciones clave: promover una imagen positiva de uno mismo y aliviar 

emociones negativas hacia el propio ser, además de reducir la incertidumbre, ansiedad y 

ambigüedad asociadas con las creencias sobre uno mismo. 

Motivación de Autoensalzamiento, se refiere al proceso mediante el cual las 

personas tienden a seleccionar información que favorezca una evaluación positiva de sí 

mismas. Este comportamiento puede ser influenciado por el logro de metas en diversos 

contextos y por comparaciones sociales con otros individuos. Dichas comparaciones 

pueden ser ascendentes, donde se contrasta con personas vistas como más exitosas, o 

descendentes, donde se consideran los propios atributos por encima de las cualidades de 

los demás. (Pulido y otros, 2023) 
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La motivación de consistencia, también conocida como autoverificación, implica 

el procesamiento selectivo de información para mantener y reforzar las creencias que 

una persona tiene sobre sí misma. Según este concepto, para percibir la realidad como 

coherente y predecible, es crucial mantener la estabilidad en las creencias acerca del 

propio yo. Esto facilita la interpretación de las relaciones interpersonales y la predicción 

de futuras situaciones. En los años 80, el término de consistencia fue sustituido por el de 

autoverificación, que sugiere que las personas tienen distintos niveles de certeza sobre 

los atributos que perciben en sí mismas, y aquellos que están más seguros de un atributo 

propio son más propensos a buscar confirmación de esa característica en nueva 

información.(Pulido y otros, 2023) 

2.2.3  Desarrollo del autoconcepto                  

García (2003) menciona que el autoconcepto se manifiesta a través del siguiente 

proceso: 

 A los dieciocho meses es cuando comienza el autoconocimiento y 

autodefinición; ocurre cuando la persona se reconoce mediante el espejo. Es 

ahí donde el individuo se da cuenta que es un ser diferente de las demás 

personas.  

  A los tres años, el pequeño tiene la capacidad de autodefinirse mediante las 

características personales, por lo general positivas. 

 Entre los seis y siete años, se llega a autodefinirse a causa de los elementos 

externos. De igual forma en estas edades se logra un avance en su desarrollo 

conductual logrando aumentar su autocontrol. 

 Entre los ocho y nueve años, se llega a poseer un desarrollo más formado 

sobre el concepto del yo, logrando conocer sus limitaciones para cumplir 

algunas actividades. 
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 En la adolescencia, lo principal es la búsqueda de la identidad, en donde se 

debe de decidir sobre el futuro personal, asimismo, en esta etapa ya se posee 

la capacidad de vincularse con los demás, la cual permite valorar a otros y a 

sí mismo, siendo este el requisito indispensable para la estructuración del 

autoconcepto. 

Asimismo, el autoconcepto tiene relación con experiencias vividas, así como la 

interacción con el ambiente y su entorno social. 

2.2.4 Importancia del autoconcepto  

Musitu (1991) menciona que el autoconcepto resulta ser un elemento 

fundamental en la construcción de la autoestima y de la personalidad, ya que viene a ser 

la imagen que el individuo tiene de sí mismo y éste se construye a partir las 

percepciones que el entorno emite acerca de este individuo. Es esencial entonces, 

construir un adecuado autoconcepto para que más adelante la persona pueda darse su 

lugar en la sociedad y así construir una personalidad firme y logre un adecuado nivel de 

autoestima.  

Torres, Pompa, Meza, Ancer y González (2010) señalan que el autoconcepto 

desempeña un papel muy importante en cuanto al proceso de desarrollo psicosocial de 

las personas, asimismo, refiere que influye en el modo en que las personas regulan sus 

conductas en diferentes contextos como son: familiar, social, académico, físico, 

emocional. 

Fariña, García y Vilariño (2010) atribuyen que es el conjunto de experiencias y 

sensaciones que una persona tiene de sí mismo, en los parámetros significativos para él, 

abarcando los aspectos académico, social, emocional y familiar que son muy 
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importantes ya que determinan para adquirir protección frente al comportamiento 

antisocial y delictivo.  

2.2.5 Dimensiones del autoconcepto 

Para García & Musitu (2014), el autoconcepto es la percepción que tiene la 

persona de sí misma en base a la observación de sus capacidades y limitaciones y que le 

permite tener un sentido de la propia identidad, en este sentido, el autoconcepto se 

despliega en diversas dimensiones tales como: 

Dimensión académica/ laboral: Se define como la percepción que una persona 

tiene sobre cómo se desempeña en roles de estudiante o empleado. Esta dimensión se 

enfoca en dos aspectos principales: la evaluación del rendimiento por parte de 

profesores o superiores, y las habilidades específicas valoradas en ese entorno, como la 

inteligencia o la competencia laboral. Esta percepción está positivamente asociada con 

la adaptación psicosocial y el rendimiento académico o laboral, y negativamente 

vinculada con el ausentismo y los conflictos en el entorno académico o laboral. (García 

& Musitu, 2014) 

Dimensión social: Se describe como la percepción que tiene una persona sobre 

su desempeño en interacciones sociales. Esta evaluación abarca dos áreas principales: la 

capacidad para mantener y ampliar su red social, y características específicas en las 

relaciones con otros, como ser amigable y optimista. Esta percepción está positivamente 

asociada con la adaptación psicosocial, el bienestar emocional, el rendimiento en 

entornos académicos y laborales, la valoración por parte de educadores, la aceptación y 

el respeto de los compañeros, el comportamiento prosocial, y la adhesión a valores 

universales.  (García & Musitu, 2014) 
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Dimensión Emocional: Se destaca la habilidad para manejar los desafíos y 

ajustarse a las circunstancias cotidianas. Se exploran dos aspectos: la percepción general 

del estado emocional y las situaciones específicas de interacción donde los niveles 

pueden variar. Un autoconcepto emocional sólido facilita que una persona reaccione de 

manera adecuada sin experimentar nerviosismo, manteniendo una respuesta estable 

frente a diversas situaciones y emociones. Esto está estrechamente vinculado con las 

habilidades sociales y el grado de aceptación personal. (García & Musitu, 2014) 

Dimensión Familiar: Se trata del proceso de involucramiento, integración e 

interacción dentro del entorno familiar. Se evalúa considerando aspectos como el afecto 

y la confianza en los diversos dominios familiares. Además, se considera el sentido de 

pertenencia familiar, el apoyo del hogar y el respaldo recibido. Estos factores están 

asociados con un adecuado ajuste psicosocial, un sentido de bienestar y la integración 

de comportamientos. (García & Musitu, 2014) 

Dimensión Física: Se refiere a cómo una persona percibe su apariencia física y 

su estado de salud. Se divide en dos dimensiones principales: la primera se enfoca en la 

evaluación del rendimiento físico y la participación en actividades deportivas, mientras 

que la segunda se centra en la aceptación del propio cuerpo, la atracción física y la 

imagen externa. Este concepto está estrechamente relacionado con diversos aspectos de 

la salud, el autocontrol, la motivación para lograr metas, así como la percepción del 

bienestar y el rendimiento en contextos deportivos. Así, el autoconcepto físico no solo 

afecta la percepción personal, sino también la disposición para cuidar el cuerpo y 

enfrentar desafíos físicos con confianza y determinación. (García & Musitu, 2014) 

2.2.6 Expectativas de futuro 

Zimbardo y Boyd (1999) desarrollaron la Teoría de la Perspectiva Temporal, 

que se centra en cómo las personas perciben y conceptualizan el tiempo, y cómo estas 
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perspectivas temporales afectan su comportamiento y expectativas de futuro. Según esta 

teoría, las personas con una orientación temporal hacia el futuro tienden a establecer 

metas a largo plazo, planificar meticulosamente y esforzarse por alcanzar sus objetivos. 

Estas personas consideran las consecuencias futuras de sus acciones actuales, lo que les 

permite tomar decisiones que beneficien su bienestar a largo plazo. Las expectativas de 

futuro, en este contexto, están fuertemente influenciadas por cómo los individuos 

equilibran su atención entre el pasado, el presente y el futuro.  

La teoría de la perspectiva temporal de Zimbardo es una exploración profunda 

de cómo las personas conciben y experimentan el paso del tiempo, y cómo esta 

concepción influye en sus decisiones y comportamientos, particularmente en lo que 

respecta a sus metas y proyecciones a largo plazo. (Gonzalez, 2019) 

Una fuerte orientación hacia el futuro está asociada con una mayor motivación y 

una mejor planificación, lo que facilita la consecución de metas futuras. Esta 

perspectiva temporal no solo afecta la manera en que las personas organizan y priorizan 

sus actividades diarias, sino que también influye en su capacidad para superar 

obstáculos y mantener la resiliencia ante desafíos, contribuyendo significativamente a 

su desarrollo personal y profesional (Zimbardo & Boyd, 1999). 

Eccles y Wigfield (2002) elaboraron la Teoría de la Expectativa-Valor, que 

explora cómo las expectativas de éxito y el valor asignado a una tarea específica 

influyen en el comportamiento y la motivación. 

Según esta teoría, las expectativas de futuro están determinadas por las creencias 

de los individuos sobre su capacidad para tener éxito en tareas específicas y el valor que 

asignan a dichas tareas. Las personas que creen que pueden tener éxito en una tarea y 

que valoran sus resultados están más motivadas para esforzarse y perseverar. Esta teoría 



38 

 

subraya la importancia de las creencias individuales en la capacidad para realizar 

actividades y la valoración de estas actividades en términos de su utilidad y significado 

personal (Eccles & Wigfield, 2002). 

Los componentes principales de la Expectativa-Valor incluyen la Expectativa de 

Éxito y el Valor de la Tarea. La Expectativa de Éxito se refiere a la percepción de la 

probabilidad de éxito en una tarea determinada, mientras que el Valor de la Tarea se 

refiere a la importancia que una persona asigna a la realización de dicha tarea. Este 

valor puede desglosarse en cuatro aspectos: el valor intrínseco (disfrute de la tarea en sí 

misma), el valor de utilidad (utilidad práctica de la tarea), el valor de costo (esfuerzos y 

sacrificios necesarios para completar la tarea) y el valor de logro (satisfacción personal 

derivada del éxito en la tarea). Estos componentes interactúan para influir en la 

motivación y el comportamiento de las personas al enfrentarse a diversas tareas y 

desafíos (Eccles & Wigfield, 2002). 

Vroom (1964) formuló la Teoría de las Expectativas, que se centra en cómo las 

expectativas sobre los resultados de las acciones influyen en la motivación y el 

comportamiento.  

De acuerdo a esta teoría, las expectativas de futuro están relacionadas con tres 

componentes clave: Expectativa, Instrumentalidad y Valencia. La Expectativa se refiere 

a la creencia de que un esfuerzo particular llevará a un rendimiento deseado. 

Instrumentalidad se define como la creencia de que un rendimiento exitoso conducirá a 

resultados deseados. Valencia, por su parte, es el valor que una persona asigna a esos 

resultados. Estos componentes interactúan para formar las expectativas de futuro de los 

individuos, influyendo directamente en su motivación y comportamiento. La 

motivación, según esta teoría, se ve afectada por la combinación de estas tres creencias. 

Las personas se sienten motivadas para actuar si creen que su esfuerzo mejorará su 
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rendimiento, que este rendimiento será recompensado y que las recompensas serán 

valiosas para ellas. En otras palabras, la creencia en la relación entre esfuerzo y 

rendimiento (Expectativa), la asociación entre rendimiento y recompensas 

(Instrumentalidad), y el valor personal de las recompensas (Valencia) son 

fundamentales para entender cómo y por qué las personas se esfuerzan para alcanzar sus 

metas y expectativas futuras (Eccles & Wigfield, 2002). 

Se refieren a la medida en que una persona espera que ocurra un evento en el 

futuro. Estas expectativas implican la planificación y establecimiento de metas, lo que a 

su vez guía el comportamiento y el desarrollo de la persona. En la adolescencia, es 

crucial para la formación de metas personales y aspiraciones futuras que influirán en la 

transición hacia la vida adulta. (Barrionuevo y otros, 2021) 

También se consideran como las creencias o anticipaciones sobre los eventos 

que una persona tiene acerca de las expectativas en el futuro. A medida que las personas 

crecen, su capacidad para orientarse hacia el futuro y autodirigirse se vuelve más 

relevante, especialmente durante la adolescencia, cuando comienzan a adquirir un 

sentido más claro del futuro y toman decisiones relacionadas con él. (Sanchez & 

Verdugo, 2016) 

Para esta investigación, la Teoría de la Expectativa-Valor de Eccles y Wigfield 

es la más adecuada. Esta teoría ofrece un marco comprensivo y aplicable para entender 

cómo las expectativas de éxito y el valor de las metas influyen en la motivación y el 

compromiso de los estudiantes, tanto en entornos rurales como urbanos del 

departamento de Cusco. Su enfoque en la percepción de habilidades y la relevancia de 

las metas se alinea perfectamente con los objetivos del estudio, permitiendo una 

evaluación detallada de cómo estos factores impactan en las expectativas de futuro de 

los estudiantes. Además, su aplicabilidad en contextos educativos facilita el diseño de 
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intervenciones específicas para mejorar la motivación y el rendimiento académico, 

contribuyendo significativamente al desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

La capacidad de esta teoría para abordar tanto las expectativas como el valor atribuido a 

las metas proporciona una base sólida para comprender y fomentar el desarrollo de 

expectativas positivas hacia el futuro. 

2.2.7 Dimensiones de las expectativas de futuro 

Expectativas económico/ laborales: Se refiere a las perspectivas relacionadas 

con el ámbito laboral y económico en la vida de una persona. Incluye la anticipación de 

lograr un empleo, la adquisición de recursos para cubrir necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, vestimenta, así como para obtener otras posesiones o bienes 

materiales. (Sanchez & Verdugo, 2016) 

Expectativas académicas: Se refiere a las metas y objetivos que una persona 

tiene en términos de educación formal. Esto incluye el nivel de estudios que la persona 

espera alcanzar en el futuro, como completar la secundaria, obtener un título 

universitario o seguir estudios de posgrado. (Sanchez & Verdugo, 2016) 

Expectativas Familiares: Esa dimensión se centra en las metas y anhelos que 

una persona tiene en relación con la formación y mantenimiento de una familia propia. 

Esto incluye la expectativa de establecer una familia estable, tener hijos, y participar 

activamente en la vida familiar. (Sanchez & Verdugo, 2016) 

Expectativas de bienestar personal: Esta dimensión abarca diferentes aspectos 

que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de una persona. Incluye la posibilidad 

de establecer y mantener relaciones sociales satisfactorias, así como aspectos 

relacionados con la salud y la seguridad personal. (Sanchez & Verdugo, 2016) 
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2.2.8 Definición de términos  

Autoconcepto: El autoconcepto se refiere a la percepción y valoración que una 

persona tiene de sí misma, lo cual incluye la comprensión de sus capacidades, 

habilidades, rasgos de personalidad y características físicas. Es la imagen mental que 

una persona tiene sobre quién es, incluyendo cómo se ve a sí misma y qué piensa sobre 

sus propias cualidades y habilidades. 

Autoconcepto académico: Es discernimiento que una persona tiene sobre sus 

habilidades y competencias en el ámbito educativo. Incluye la evaluación de su propio 

desempeño en el entorno escolar. 

Autoconcepto social: Es como construye un individuo la imagen y valoración 

que una persona tiene sobre sus habilidades para relacionarse con otros y ser aceptada 

en su entorno social. Incluye la percepción de sus habilidades sociales y la calidad de 

sus relaciones interpersonales. 

Autoconcepto emocional: Es el análisis introspectivo de la persona sobre sus 

propias capacidades para evaluar sus emociones y distribuirlas. Incluye la percepción de 

su inteligencia emocional y la forma en que experimenta y gestiona sus sentimientos. 

Autoconcepto familiar: Se constituye como el crecimiento y valoración que 

una persona tiene sobre su papel y funcionamiento dentro de su familia. Incluye la 

evaluación de su contribución y relación con los miembros de su familia. 

Autoconcepto físico: Es la imagen y valoración que una persona tiene sobre su 

propio cuerpo y apariencia física. Incluye la percepción de su atractivo, habilidades 

físicas y salud. 

Expectativas de futuro: Las expectativas de futuro son las predicciones o 

suposiciones que una persona hace sobre lo que acontecerá en su proyecto de vida, a 
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través del tiempo. Estas concepciones se amoldan dentro del ser como metas personales, 

logros profesionales, relaciones, entre otros. 

Expectativas académicas: Se refieren a las creencias y predicciones que una 

persona tiene sobre su desempeño y éxito en el ámbito educativo. Incluye las metas que 

se plantea en términos de rendimiento académico y las creencias sobre sus habilidades 

para alcanzarlas. 

Expectativas económicas y laborales: Son las suposiciones que una persona 

tiene sobre su futuro en términos de empleo y situación financiera. Incluye las metas 

profesionales, las aspiraciones salariales y las creencias sobre las oportunidades 

laborales disponibles. 

Expectativas Familiares: Construye las creencias y suposiciones que una 

persona tiene sobre su papel y responsabilidades dentro de su familia, así como las 

metas y expectativas que sus familiares tienen hacia ella. 

Expectativas de bienestar personal: Son las predicciones o suposiciones que 

una persona hace sobre su propio nivel de bienestar, felicidad y satisfacción en la vida. 

Pueden abarcar aspectos físicos, emocionales y sociales. 

Motivación: La motivación es el impulso interno que optimiza y acentúa el 

quehacer hacia la consecución de metas y satisfacción de necesidades, manifestándose 

en la persistencia, esfuerzo y enfoque en la búsqueda de objetivos específicos. 

Logro académico: Comprendido como éxito y desempeño alcanzado por una 

persona en su trayectoria educativa. Puede medirse a través de calificaciones, 

evaluaciones y certificaciones obtenidas en el ámbito académico. 
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Proyecto de vida: Mediante la planificación personal que abarca diferentes 

áreas como metas, sueños, valores y acciones que una persona se propone realizar a lo 

largo de su existencia. Incluye la visión que se tiene sobre el futuro y los pasos que 

requieren la consecución establecida. 

Planteamiento de objetivos y metas: Proceso para definir de manera clara y 

específica los logros que una persona aspira alcanzar en un periodo determinado. Los 

objetivos son los resultados deseados, mientras que las metas son los pasos concretos y 

medibles que se deben tomar para lograrlos. Este proceso proporciona dirección y 

enfoque para alcanzar los sueños y aspiraciones de una persona. 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1.Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre el autoconcepto y expectativas de futuro 

en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

H0: No existe relación entre el autoconcepto y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de Cusco,2023 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el autoconcepto y 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 
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Ho1: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el autoconcepto 

y expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

H2: Existe relación significativa entre la dimensión académica/ laboral y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

Ho2: No existe relación significativa entre la dimensión académica/ laboral y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

H3: La relación entre la dimensión social y las expectativas de 

Futuro es estadísticamente significativa en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. 

urbana del departamento de Cusco,2023 

Ho3: La relación entre la dimensión social y las expectativas de 

Futuro no es estadísticamente significativa en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. 

urbana del departamento de Cusco,2023 

H4: Existe relación significativa entre la dimensión emocional y las expectativas 

de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

Ho4: No existe relación significativa entre la dimensión emocional y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 
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H5: Existe relación significativa entre la dimensión familiar y las expectativas 

de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

Ho5: No existe relación significativa entre la dimensión familiar y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

H6: Existe relación significativa entre la dimensión física y las expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

Ho6: No existe relación significativa entre la dimensión física y las expectativas 

de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 
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3.2.Variables 

3.2.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Ítems Escala de 

medición 

Niveles 

Rangos 

Variable 1 

Autoconcepto 

El autoconcepto 

se refiere a la 

percepción que 

una persona 

tiene sobre sí 

misma, 

incluyendo sus 

El autoconcepto se 

medirá a través de 

la escala AF5 

evalúa cinco 

dimensiones: 

académico/laboral, 

social, emocional 

 

Académico/Laboral 

 

 

Social 

 

 

Evalúa el interés 

que muestran en los 

trabajos escolares 

Evalúa la 

percepción sobre 

las redes sociales y 

su calidad 

1,6,11,16,21,26 

 

 

2,7,12,17,22,27 

 

 

 

Likert 

Nunca: 1 

Casi Nunca 2 

Algunas veces 

3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Elevado 

Intermedio 

Bajo 
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percepciones de 

competencia en 

áreas específicas 

y sus 

autoevaluaciones 

en esos 

dominios. 

(Pulido y otros, 

2023) 

y físico a través de 

30 ítems (García 

& Musitu, 2014) 

Emocional 

 

 

Familiar 

 

 

Físico 

 

Evalúa la 

percepción sobre su 

estado emocional 

 

Valora la 

percepción que su 

familia tiene de sí 

mismo 

 

Evalúa la 

percepción que 

tiene de sí mismo 

sobre su aspecto 

físico. 

3,8,13,23,28 

 

 

 

4,9,14,19,24,29 

 

 

 

5,10,15,20,25,30 
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Variable 2 

Expectativas 

de futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refieren a la 

medida en que 

una persona 

espera que 

ocurra un evento 

en el futuro. 

Estas 

expectativas 

implican la 

planificación y 

establecimiento 

de metas, lo que 

a su vez guía el 

comportamiento 

y el desarrollo 

Se medirá a través 

mediante las 

puntuaciones de 

Escala de 

Expectativa de 

Futuro, un 

cuestionario que 

indica que a 

mayor puntaje 

mejores 

expectativas de 

futuro. (Sanchez 

& Verdugo, 2016) 

 Expectativas 

académicas 

 

 

Expectativas 

laborales 

Expectativas 

económicas 

 

 

Expectativas 

familiares 

 

 

 

Nivel educativo 

esperado 

 

 

 

Probabilidad de 

encontrar trabajo 

estable 

Nivel económico y 

adquisitivo 

esperado. 

 

 

Posibilidad de 

formar una familia 

1,4,10 

 

 

 

2,3,5,9,11 

 

 

 

 

 

 

6,12,14 

 

 

7,8,13 

Ordinal 

Estoy seguro 

de que no 

ocurrirá (1) 

 Es difícil que 

ocurra (2) 

Puede que sí, 

puede que no 

(3) 

Probablemente 

ocurra (4) 

Estoy seguro 

de que 

ocurrirá (5) 

 

Alto 

Moderado 

Bajo 
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de la persona. 

(Barrionuevo y 

otros, 2021) 

Expectativas de 

bienestar personal 

 

y tener hijos y 

desarrollar. 

 

Relaciones sociales 

adecuadas, sentirse 

seguro 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV  

Metodología de la investigación 

4.1 Tipo de investigación 

En lo que respecta al tipo, es básica, como indican Arias y Covinos (2021). La 

investigación básica se orienta hacia el incremento del conocimiento científico y la 

comprensión teórica sin buscar una aplicación práctica inmediata. Este tipo de 

investigación es esencial para desarrollar nuevos principios y teorías que expliquen 

fenómenos aún no completamente entendidos. Hernández et al. (2014) definen la 

investigación básica como aquella que se interesa por la generalización y la creación de 

teorías que permitan describir, predecir y entender fenómenos de interés; es 

fundamental para el avance científico y tecnológico 

 

4.2 Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado es el cuantitativo, ya que el propósito es medir o cuantificar 

las variables de estudio, además se hace uso del análisis estadístico para examinar y 

procesar los valores numéricos. Este enfoque facilita la recolección de datos mediante 

instrumentos estandarizados, como cuestionarios estructurados, que permiten recopilar 

información de manera eficiente y precisa. Además, se hace uso del análisis estadístico 
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para examinar y procesar los valores numéricos obtenidos, lo que permite identificar 

patrones, relaciones y tendencias en los datos recopilados. Este enfoque cuantitativo 

proporciona una base sólida para la generalización de los resultados a una población 

más amplia. (Hernández & Mendoza, 2018).  

4.3 Nivel de investigación 

Es a nivel descriptivo correlacional - comparativa, porque se pretende explorar 

peculiaridades de las variables de estudio dentro de la población de estudio y 

correlacional, porque se pretende comprender el comportamiento de una variable al 

relacionarlo con otra (Hernández y Mendoza, 2018). 

4.4 Diseño de investigación 

El presente estudio tiene un diseño no experimental porque se va a observar 

fenómenos en su contexto natural sin alterarla, de corte transversal porque las variables 

se producen en un punto determinado de tiempo y espacio. (Hernández y Mendoza, 

2018)  

 

   X 

 M1   

       ≠ ó =  r 

 M2 

   Y 

 

M1: La muestra representativa de un grupo rural 

M2: La muestra representativa de un grupo urbano 

X: Autoconcepto 
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Y: Expectativas de futuro  

r: Coeficiente de correlación 

4.5 Métodos y técnicas de investigación  

La observación implica la recolección de datos a través de la observación directa 

de los participantes o del entorno en el que se lleva a cabo el estudio. Así mismo se 

empleará una encuesta como técnica de investigación psicométrica y en específico el 

uso de un cuestionario estructurado que se administra a los participantes para recopilar 

datos sobre sus actitudes, opiniones, creencias y experiencias relacionadas con el 

autoconcepto y las expectativas de futuro (Sánchez y otros, 2018). 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como destaca Suárez et al. (2022) la encuesta es una técnica que posibilita la 

obtención de información utilizando herramientas diseñadas con anterioridad, este 

estudio se utilizó dos instrumentos estandarizados para medir el autoconcepto y las 

expectativas de futuro.  

Así mismo los instrumentos presentados a continuación ya cuentan con las 

características propias de confiabilidad presentadas en cada tabla correspondiente. 

Respecto a la validez, sumado al estudio se hizo la validación por juicio de expertos y la 

correspondiente V de Aiken encontrándose que los instrumentos son confiables y 

válidos para su aplicación. Para el Autoconcepto una Validez de 0.959 y EF una validez 

0.907, correspondiendo ambos a una validez alta. (Apéndice 03) 

 

            Instrumentos 

Ficha técnica instrumento 1 

Autoconcepto Forma 5 
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Nombre Escala de autoconcepto Forma 5 

Autores García F y Musitu G (2014) Forma 

simple 

Adaptación al Perú Meza y Márquez (2022) en estudiantes de 

Cusco 

Procedencia  España 

Medición: Analiza la autoevaluación del individuo 

en los ámbitos familiares, educativos, 

sociales y emocionales. 

Tiempo de aplicación 20 min 

Estructuración 5 dimensiones – 30 ítems Tipo Likert 

Aplicación Niños, jóvenes y adultos 

Tipo de Aplicación Individual y Colectiva 

Ámbitos de aplicación Educativa, clínica, laboral y social 

Confiabilidad y Validez Consistencia interna 0.753 

Confiabilidad test y retest: 0.700 

Administración  

A continuación, se le ofrecen 30 

enunciados para los cuales se le pide 

responder seleccionando una de las 

opciones disponibles, cuyos valores se 

detallan en la tabla adjunta. 

Confiabilidad y validez ajustada a la 

muestra 

Alfa de Cronbach 0.710 y V de Aiken 

0.90 
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Baremos del AF-5 

Baremos Inferior Intermedio Elevado 

General 30-93 94-112 113-150 

A. Laboral 6-19 20-22 23-30 

A. Social 6-19 20-22 23-30 

A. Emocional  6-19 20-22 23-30 

A. Físico 6-19 20-22 23-30 

A. Familiar 6-19 20-22 23-30 
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Ficha técnica instrumento 2 

Escala de expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA) 

Nombre Escala de expectativas de futuro en la 

adolescencia 

Autores Sánchez y Verdugo (2016) 

Adaptación al Perú Bohorquez (2020) en Lima 

Procedencia España 

Medición Facilita la visualización de cómo se 

imaginan a sí mismos en el futuro, dentro 

de algunos años. 

Tiempo de aplicación 20 min 

Estructuración 4 dimensiones – 14 ítems Tipo Likert 

Aplicación Adolescentes 

Tipo de Aplicación Individual y Colectiva 

Ámbitos de aplicación  Educativa, social 

Confiabilidad y Validez Alfa de Cronbach: 0.85 

Validez KMO .86 

Administración  Queremos saber tus expectativas sobre tu 

futuro. Visualízate en un tiempo 

próximo, por ejemplo, dentro de algunos 

años, y responde las siguientes preguntas 

marcando con una "X" según lo que 

pienses que ocurrirá: 

Confiabilidad y Validez ajustada a la 

muestra 

Alfa de Cronbach .895 y V de Akien 0.90 
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Baremos EEFA Bajo Moderado Alto 

General 14-32 33-52 53-70 

Expectativas 

Laboral 

5-11 12-19 20-25 

Expectativas 

académicas 

5-8 9-12 13-15 

Expectativas de 

bienestar familiar  

5-8 9-12 13-15 

Expectativas 

familiares 

5-8 9-12 13-15 

 

4.7 Procesamiento de datos 

Se solicitó la aprobación de la documentación pertinente, correspondiente a las 

solicitudes aprobadas por los ambientes, el uso de consentimientos y asentimientos 

informados, así mismo como la aprobación a través de los responsables de cada I.E. 

Posteriormente, se administraron las encuestas a los estudiantes que decidan participar 

de manera voluntaria, previa firma del asentimiento informado. Se explicaron 

claramente los propósitos del estudio y se aseguró la confidencialidad de los 

participantes. Una vez recopilada la información, se llevó a cabo una verificación para 

asegurar su precisión y fiabilidad. 

Consecuente al análisis estadístico, se dispuso del software estadístico SPSS 27, 

para lo cual, con la ayuda de una matriz desarrollada con anterioridad, se completó con 

los datos obtenidos de cada uno de los instrumentos empleados, para luego, proceder 

analizar los datos haciendo uso de técnicas estadísticas de correlación, lo que nos 
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permitió examinar la información y presentarla mediante tablas y gráficos que 

permitieron su análisis. Para este análisis se hizo uso de la prueba de normalidad 

Kolgomorov Smirnoff y según al análisis realizado se eligió la prueba con la que se 

trabajó.  

4.8 Población  

Es el total de elementos o personas que cumplen con ciertas características 

específicas, es decir, es el conjunto completo que se desea estudiar o del cual se busca 

obtener información. (Arias & Covinos, 2021).  

Concerniente a la población general se compone por 104 estudiantes del 4to y 

5to grado del nivel secundario de la I.E. urbana (Fortunato L. Herrera) y 100 estudiantes 

del 4to y 5to grado del nivel secundario de la I.E. rural (José Olaya- Quellouno). 

Haciendo un total 204 estudiantes. 

 

4.9 Censo 

  Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que un censo es una técnica 

de investigación que implica la recopilación de información de todos los miembros de 

una población específica. El censo se utiliza principalmente cuando la población es 

relativamente pequeña y accesible, o cuando se requiere información completa sin 

margen de error, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la toma de 

decisiones y la planificación en áreas como la educación, la salud y la economía. 

El censo de esta investigación se caracteriza de esta manera: 
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Tabla 2  

Datos de la población rural 

 RURAL   

N° FEMENINO MASCULINO TOTAL 

4to A 16 9 25 

4to B 11 13 24 

5to A 14 12 26 

5to B 11 14 25 

TOTAL 52 48 100 

 

Tabla 3  

Datos de la población urbana 

 URBANO   

N° FEMENINO MASCULINO TOTAL 

4to A 14 13 27 

4to B 18 8 26 

5to A 11 15 26 

5to B 12 13 25 

TOTAL 55 49 104 

 

Esta se conformará por 204 estudiantes de ambas instituciones educativas. Que 

cumplan los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

 Estudiantes matriculados en el ciclo académico 2023 de la I.E. José Olaya-

Quellouno y la I.E. Fortunato L. Herrera del departamento de Cusco. 
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 Estudiantes que estén de acuerdo con el asentimiento informado para la 

evaluación. 

 Estudiantes que estén cursando el 4to y 5to grado de secundaria 

 Estudiantes que cuenten con aprobación del consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que respondieron los cuestionarios incorrectamente o que cuenten 

con datos incompletos 

 Estudiantes que no estén de acuerdo en participar con la investigación 

 Estudiantes que no se presentaron el día de la recolección de datos 

 Estudiantes con limitaciones o interferencias en la comprensión o respuesta de 

los instrumentos de medición. 

4.10 Aspectos éticos 

Para garantizar la integridad ética de la investigación, se llevó a cabo un proceso 

riguroso que incluye la obtención del consentimiento informado de los participantes y, 

en el caso de los estudiantes menores de edad, se solicitó su asentimiento informado. 

Este proceso se realizó de acuerdo con las pautas éticas establecidas por el Comité de 

Ética de la universidad y las regulaciones nacionales e internacionales aplicables. 

El consentimiento y asentimiento informado implicó proporcionar a los 

participantes una explicación clara y comprensible sobre los objetivos de la 

investigación, los procedimientos involucrados, los posibles beneficios y riesgos, así 

como su derecho a participar voluntariamente y a retirarse en cualquier momento sin 

consecuencias negativas. Se les aseguró que su participación es completamente 

voluntaria y que no afectará su relación con la institución educativa ni con los 

investigadores. 
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Además, se garantizó la confidencialidad de la información obtenida durante el 

estudio. Se tomaron medidas para proteger la privacidad de los participantes y se 

utilizaron códigos numéricos y se omitieron datos personales en los informes y análisis 

para preservar el anonimato. La información recopilada solo se utilizó con fines de 

investigación y no se compartió ni compartirá con terceros sin el consentimiento 

expreso de los participantes. 

En cuanto al cumplimiento de las normativas universitarias y las pautas de 

citación y referencias, se siguieron estrictamente las Normas APA 7ª Edición para evitar 

el plagio y garantizar la integridad académica. Todos los materiales citados y utilizados 

en el estudio se referenciaron adecuadamente y se citaron correctamente en el texto, 

asegurando la transparencia y la atribución adecuada de las fuentes utilizadas. 
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Tabla 4  

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables

 y 

dimensiones 

Metodología 

 

 

 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre 

autoconcepto y expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023? 

 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre 

autoconcepto y expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E urbana del 

departamento de Cusco,2023 

 

 

 

Hipótesis general: 

Hi: Existe relación entre el autoconcepto y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E urbana del departamento de 

Cusco,2023 

H0: No existe relación entre el autoconcepto y las 

 

 

 

Variable 1: 

Autoconcept

o 

Dimensiones 

Dimensión 

académica 

 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo Tipo: 

Básica 

Diseño: 

No experimental 

Nivel: 
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Problemas específicos: 

 

1. ¿Cuáles son los niveles de 

autoconcepto en los 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023? 

 

2. ¿Cuáles son los niveles de 

expectativas de futuro en los 

estudiantes de una I.E. rural 

del departamento de Cusco y 

otra I.E. urbana del 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el nivel de 

autoconcepto en 

estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

2. Identificar los niveles de 

expectativas de futuro en 

los estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

Hipótesis especificas: 

H1: Existen diferencias entre el autoconcepto y 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

Ho1: No existen diferencias entre el autoconcepto 

y expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

Dimensión 

social 

Dimensión 

Emocional 

Dimensión 

Familiar 

Dimensión 

Física 

  

Variable 2: 

Expectativas 

de futuro  

 

Dimensiones 

Expectativas 

Correlacional 

comparativa  

Población: 

Estudiantes de una 

I.E. rural (José 

Olaya – 

Quellouno) y otra 

I.E urbana 

(Fortunato L. 

Herrera) del 

departamento de 

Cusco,2023 

 

 

Muestreo: 
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departamento de Cusco,2023? 

 

3. ¿Existen diferencias entre el 

autoconcepto y expectativas 

de futuro en estudiantes de 

una I.E. rural y otra I.E. 

urbana del departamento de 

Cusco,2023? 

 

4. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión académica/ laboral 

y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023? 

Cusco,2023 

3. Comparar el autoconcepto 

y expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

4. Identificar la relación entre 

la dimensión académica/ 

laboral y las expectativas 

de futuro en estudiantes de 

una I.E. rural y otra I.E. 

urbana del departamento 

de Cusco,2023 

5. Identificar la relación entre 

H2: Existe relación entre la dimensión académica/ 

laboral y las expectativas de futuro en estudiantes 

de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

 

Ho2: No existe relación entre la dimensión 

académica/ laboral y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 

 

H3: Existe relación entre la dimensión social y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

académicas 

Expectativas 

laborales 

Expectativas 

económicas 

Expectativas 

Familiares 

Estudiantes de una 

I.E. rural (José 

Olaya – 

Quellouno) y otra 

I.E urbana 

(Fortunato L. 

Herrera) del 

departamento de 

Cusco,2023 

 

 

Muestreo censal 
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5. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión social y 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023? 

 

 

6. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión emocional y 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

la dimensión social y las 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

6. Identificar la relación entre 

la dimensión emocional y 

las expectativas de futuro 

en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

7. Identificar la relación entre 

la dimensión familiar y las 

Ho3: No existe relación entre la dimensión social y 

las expectativas de futuro en estudiantes de una 

I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

H4: Existe relación entre la dimensión emocional y 

las expectativas de futuro en estudiantes de una 

I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

Ho4: No existe relación entre la dimensión 

emocional y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023 
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departamento de Cusco,2023? 

 

 

7. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión familiar y 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

departamento de Cusco,2023? 

 

8. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión física y 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y 

otra I.E. urbana del 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

8. Identificar la relación entre 

la dimensión física y las 

expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del 

departamento de 

Cusco,2023 

H5: Existe relación entre la dimensión familiar y 

las expectativas de futuro en estudiantes de una 

I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

Ho5: No existe relación entre la dimensión familiar 

y las expectativas de futuro en estudiantes de una 

I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 

 

H6: Existe relación entre la dimensión Física y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 
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departamento de Cusco,2023? 

 

 

 

 

 

 

 

Ho6: No existe relación entre la dimensión Física y 

las expectativas de futuro en estudiantes de una 

I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento de 

Cusco,2023 
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Capítulo V 

Resultados de la investigación 

5.1 Descripción sociodemográfica de la investigación 

En la presente investigación se trabajó con un total de 204 estudiantes a los 

cuales se les aplicó dos pruebas psicométricas para la medición de las variables de 

estudio. A continuación, se muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación y el 

procesamiento de estos datos. 

Tabla 5  

Características de la población según el grado y ambiente  

 

Ambiente 

Total Urbano "Fortunato Herrera" Rural "José Olaya-Quellouno" 

N % N % N % 

Grado 4° Secundaria 53 51,0% 49 49,0% 102 50,0% 

5° Secundaria 51 49,0% 51 51,0% 102 50,0% 

Total 104 100,0% 100 100,0% 204 100,0% 

 

Los datos muestran la distribución de los estudiantes participantes según el 

grado de educación secundaria y la institución a la que pertenecen. En la institución 

urbana "Fortunato L. Herrera", el 51.0% de los estudiantes pertenecen al 4. ° año de 

secundaria, mientras que el 49.0% están en el 5. ° año de secundaria. Por otro lado, en la 

institución rural "José Olaya-Quellouno", el porcentaje de estudiantes es prácticamente 
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igual, con un 49.0% en el 4. ° año de secundaria y un 51.0% en el 5. ° año de 

secundaria. 

Estos datos sugieren que hay una distribución equilibrada de los estudiantes en 

ambos grados en ambas instituciones, lo que facilitara la comparación entre los grupos. 

Además, al tener un tamaño de muestra similar en ambas instituciones y en cada grado, 

se reduce el sesgo que podría surgir debido a diferencias en la cantidad de participantes. 

Tabla 6  

Características de la población según procedencia de los participantes 

 

Procedencia 

 
N % 

Urbano 104 51,

0% 

Rural 100 49,

0% 
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Figura 1   

Características de la población según procedencia de los participantes 

 

 

En la tabla 6 y figura 1, los datos presentados en la tabla muestran una 

distribución equilibrada entre la procedencia urbana y rural en una muestra específica. 

Se observa que el 51,0% del censo pertenecen al área urbana, representadas por 104 

estudiantes, mientras que el 49,0% restante corresponde al área rural, con un total de 

100 estudiantes. 
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Tabla 7  

Características de la población según sexo de los participantes 

Sexo 

 
N % 

Masculino 97 47,5% 

Femenino 107 52,5% 

 

 

Figura 2  

Características de la población según sexo de los participantes 

 

En la tabla 7 y figura 2 se muestra la distribución por sexo del censo de la 

investigación. De estas, 97 estudiantes son hombres, representando el 47,5% del total, 

mientras que 107 estudiantes son mujeres, lo que equivale al 52,5%. Esto indica que la 

muestra está ligeramente sesgada hacia el sexo femenino.  
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Tabla 8  

Características de la población según edad de los participantes 

Edad 

 
N % 

14,00 3 1,5% 

15,00 45 22,1% 

16,00 65 31,9% 

17,00 68 33,3% 

18,00 21 10,3% 

19,00 2 1,0% 

 

Figura 3  

Características de la población según edad de los participantes 

 

 

En la tabla 8 y figura 3 se detalla la distribución de edades del censo, reflejando 

una muestra diversa pero predominantemente concentrada en las edades de 15 a 17 
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años, que en conjunto representan el 87,3% del total estudiado. La mayor proporción se 

encuentra entre los estudiantes de 17 años (33,3%), seguidos por aquellos de 16 años 

(31,9%) y 15 años (22,1%). Las edades más jóvenes, como los estudiantes de 14 años 

(1,5%), y los más mayores, como los de 18 y 19 años (10,3% y 1,0% respectivamente), 

muestran una presencia menor en la muestra. Estos datos proporcionan una visión clara 

de la composición etaria dentro del grupo estudiantil investigado. 

5.2 Resultados descriptivos de la investigación 

Tabla 9  

Autoconcepto y Expectativas de Futuro 

 Expectativas de Futuro Total 

Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

 

 

Inferior 1 33,3% 32 45,1% 37 28,5% 70 34,3% 

Intermedio 1 33,3% 35 49,3% 78 60,0% 114 55,9% 

Elevado 1 33,3% 4 5,6% 15 11,5% 20 9,8% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 

 

Estos datos sugieren que el 33,3% de la muestra, que representa a 32 de los 

estudiantes, tienen expectativas bajas y un autoconcepto inferior. Sin embargo, también 

hay una proporción significativa de estudiantes correspondientes al 49,3% con un 

autoconcepto intermedio y expectativas moderadas, así como un 11,5% de estudiantes 

con un autoconcepto elevado y expectativas altas. Estas diferencias en el autoconcepto y   

expectativas de futuro y pueden influir en el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes, por lo que es importante tener en cuenta estos factores. 
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Figura 4  

Autoconcepto y Expectativas de futuro 

 

 

Como se puede observar en la tabla 2 y figura 1 se muestran los datos 

concernientes al autoconcepto y las expectativas de futuro presenten dentro de cada 

categoría, viéndose que existe un nivel inferior de autoconcepto donde un 0.5% tiene 

expectativa a futuro baja, un 15.7% moderado y un 18.1% alto. En el nivel intermedio, 

igualmente un 0.5% tiene un nivel bajo, un 17.2% moderado, y un 38.2% expectativas 

de futuro alto. Los niveles en el autoconcepto elevado son bajos, solo un 2% tiene 

expectativas moderadas y un 7.4% tiene también expectativas de futuro altas. 
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Tabla 10  

Nivel de Autoconceptos según ambientes 

 

Ambiente 

Total Urbano "Fortunato Herrera" Rural "José Olaya- Quellouno" 

N % N % N % 

Autoconcepto Inferior 39 37,5% 31 31,0% 70 34,3% 

Intermedio 61 58,7% 53 53,0% 114 55,9% 

Elevado 4 3,8% 16 16,0% 20 9,8% 

Total 104 100,0% 100 100,0% 204 100,0% 

 

En el ámbito urbano "I.E. Fortunato L. Herrera", la mayoría de los estudiantes 

tienen un autoconcepto intermedio (58.7%), seguido por aquellos con un autoconcepto 

inferior (37.5%), y una minoría tiene un autoconcepto elevado (3.8%). Por otro lado, en 

el ámbito rural "I.E. José Olaya-Quellouno", la distribución es ligeramente diferente. 

Aquí, la mayoría de los estudiantes también tienen un autoconcepto intermedio (53.0%), 

seguido por aquellos con un autoconcepto inferior (31.0%), y una proporción 

notablemente mayor tiene un autoconcepto elevado (16.0%). 

Las similitudes entre los dos ámbitos se encuentran en la predominancia de un 

autoconcepto intermedio en ambos casos, lo que sugiere una tendencia común en la 

autoevaluación de los estudiantes en estos entornos. Sin embargo, las diferencias se 

observan en la proporción de estudiantes con un autoconcepto elevado, donde el ámbito 

rural muestra un porcentaje considerablemente mayor en comparación con el ámbito 

urbano. 
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Figura 5  

Nivel de Autoconcepto según ambientes 

 

Como se puede observar en la tabla 9 y figura 2 se presentan los niveles de 

autoconcepto de los estudiantes en las dos instituciones educativas. En el ambiente 

urbano "I.E. Fortunato L. Herrera", el 37,5% de los estudiantes tiene un autoconcepto 

inferior, el 58,7% tiene un autoconcepto intermedio y solo el 3,8% tiene un 

autoconcepto elevado. 

En el ambiente rural "I.E. José Olaya-Quellouno", el 31,0% de los estudiantes 

tiene un autoconcepto inferior, el 53,0% tiene un autoconcepto intermedio y el 16,0% 

tiene un autoconcepto elevado. 

Globalmente, considerando ambos ambientes, el 34,3% de los estudiantes tiene 

un autoconcepto inferior, el 55,9% tiene un autoconcepto intermedio y solo el 9,8% 

tiene un autoconcepto elevado. Estos resultados sugieren diferencias en la percepción 

del autoconcepto entre los ambientes, con un mayor porcentaje de estudiantes rurales 

que presentan un autoconcepto elevado en comparación con los estudiantes urbanos. 
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Consecuentemente, en función a los dos siguientes objetivos específicos, 

determinar el nivel expectativas de futuro en los estudiantes de dos instituciones 

educativas. 

 

Tabla 11  

Expectativas de futuro según ambiente 

 

Ambiente 

Total Urbano "Fortunato Herrera" Rural "José Olaya-Quellouno" 

N % N % N % 

Expectativas de Futuro Bajo 3 2,9% 0 0,0% 3 1,5% 

Moderado 39 37,5% 32 32,0% 71 34,8% 

Alto 62 59,6% 68 68,0% 130 63,7% 

Total 104 100,0% 100 100,0% 204 100,0% 

 

Figura 6  

Expectativas de futuro según ambiente 
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Como se puede observar en la tabla 10 y figura 3 en el ambiente urbano 

representado por el colegio "I.E. Fortunato L. Herrera", el 2,9% de los estudiantes tiene 

expectativas de futuro bajas, el 37,5% moderadas y el 59,6% altas. 

En el ambiente rural representado por el colegio "I.E. José Olaya-Quellouno", no 

se registran estudiantes con expectativas de futuro bajas, el 32,0% tiene expectativas 

moderadas y el 68,0% tiene expectativas altas. 

Globalmente, considerando ambos ambientes, el 1,5% de los estudiantes tiene 

expectativas de futuro bajas, el 34,8% moderadas y el 63,7% altas. Estos resultados 

sugieren diferencias notables en las expectativas de futuro entre los ambientes, con un 

porcentaje más alto de estudiantes rurales que expresan expectativas altas en 

comparación con sus pares urbanos. 

Luego se presentan los resultados en función a los objetivos específicos: 

Identificar la relación entre la dimensión académica/ laboral y las expectativas de futuro 

en estudiantes de una I.E. rural (I.E. José Olaya-Quellouno) y otra I.E. urbana (I.E. 

Fortunato L. Herrera) del departamento de Cusco, 2023 

Tabla 12  

A. Académico y Expectativas de futuro 

 

Expectativas de Futuro 

Total Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

A. Académico/ Laboral Inferior 1 33,3% 33 46,5% 51 39,2% 85 41,7% 

Intermedio 0 0,0% 26 36,6% 37 28,5% 63 30,9% 

Elevado 2 66,7% 12 16,9% 42 32,3% 56 27,5% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 

 

En primer lugar, se observa que la mayoría de los estudiantes tienen expectativas 

moderadas en cuanto a sus perspectivas académicas y laborales, con un 46.5% en el 
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nivel moderado. Le sigue el nivel de expectativas bajas, que representa el 39.2% del 

total de estudiantes. Por otro lado, el nivel de expectativas altas es el menos común, con 

solo el 14.3% del total de estudiantes. 

Al desglosar los datos, se evidencia que el nivel de expectativas altas es más 

predominante entre aquellos estudiantes con un autoconcepto elevado, representando el 

66.7% del total de este grupo. Por el contrario, entre los estudiantes con un 

autoconcepto inferior, las expectativas altas son mínimas, con solo el 33.3%. 

Figura 7  

A. Académico y Expectativas de Futuro 

 

Como se puede observar en la tabla 11 y figura 4 se presentan los niveles de 

Autoconcepto académico en función de las expectativas a futuro encontrado en una 

tabla cruzada. 

Siguiendo con ello se logró determinar los resultados en función del objetivo: 

Identificar la relación entre la dimensión social y las expectativas de futuro en 
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estudiantes de 4. ° y 5. ° grado de secundaria de la I.E. José Olaya-Quellouno, de la y la 

I.E. Fortunato L. Herrera de Cusco, 2023 

 

Tabla 13  

A. Social y Expectativas de Futuro 

 

Expectativas de Futuro 

Total Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

A. Social Inferior 1 33,3% 36 50,7% 46 35,4% 83 40,7% 

Intermedio 0 0,0% 25 35,2% 50 38,5% 75 36,8% 

Elevado 2 66,7% 10 14,1% 34 26,2% 46 22,5% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 

 

Figura 8  

A. Social y Expectativas de Futuro 
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Como se puede observar en la tabla 12 entre aquellos con habilidades sociales 

catalogadas como Inferior, el 33,3% tiene expectativas de futuro Bajas, el 50,7% tiene 

expectativas Moderadas y el 35,4% tiene expectativas Altas. En total, el 40,7% de los 

participantes con habilidades sociales Inferior tienen distintos niveles de expectativas de 

futuro. 

Para los participantes con habilidades sociales Intermedio, no se observan 

expectativas de futuro Bajas. El 35,2% tiene expectativas Moderadas y el 38,5% tiene 

expectativas Altas. Globalmente, el 36,8% de los participantes con habilidades sociales 

Intermedio presentan distintos niveles de expectativas de futuro. Estos resultados 

indican cierta variación en las expectativas de futuro en función de los niveles de 

habilidades sociales, sugiriendo una posible influencia de las habilidades sociales en las 

aspiraciones y expectativas de los participantes. 

Continuando se descubrieron los resultados para el siguiente objetivo específico: 

Identificar la relación entre la dimensión emocional y las expectativas de futuro en 

estudiantes de 4. ° y 5. ° grado de secundaria de la I.E. José Olaya-Quellouno y la I.E. 

Fortunato L. Herrera del departamento de Cusco, 2023 

Tabla 14  

A. Emocional y Expectativas de Futuro 

 

Expectativas de Futuro 

Total Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

A. Emocional Inferior 3 100,0% 61 85,9% 115 88,5% 179 87,7% 

Intermedio 0 0,0% 7 9,9% 13 10,0% 20 9,8% 

Elevado 0 0,0% 3 4,2% 2 1,5% 5 2,5% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 
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Figura 9  

A. Emocional y Expectativas de Futuro 

 

Como se puede observar en la tabla 13 y figura 6 para aquellos con el 

autoconcepto emocional inferior son numerosos, un 1.5% de esta categoría también 

tiene unas expectativas bajas, un 29.9% moderado y un 56.4% alto. Mientras que, en el 

autoconcepto emocional elevado, no se observan expectativas de futuro bajas. El 4,2% 

tiene expectativas moderadas y el 1,5% tiene expectativas altas. En conjunto, el 2,5% de 

los participantes con habilidades emocionales, tiene un nivel elevado, un 9.8% 

intermedio y generalmente un 87.7% tiene un nivel inferior dentro de los distintos 

niveles de expectativas de futuro. 
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Tabla 15  

A. Familiar y Expectativas de Futuro 

 

Expectativas de Futuro 

Total Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

A. Familiar Inferior 1 33,3% 36 50,7% 43 33,1% 80 39,2% 

Intermedio 0 0,0% 19 26,8% 27 20,8% 46 22,5% 

Elevado 2 66,7% 16 22,5% 60 46,2% 78 38,2% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 

 

Figura 10  

A. Familiar y Expectativas de Futuro 

 

 

Como se puede observar en la tabla 14, en términos generales, se observa que 

los participantes con autoconcepto familiar catalogado como Inferior y Elevado tienden 

a tener principalmente expectativas de futuro Moderadas y Altas. Como se precisa un 
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39.2%, tiene un nivel de autoconcepto familiar inferior, un 22.5% un nivel intermedio, y 

un 38.2% elevado. 

Siguiendo con el proceso se trabajó en función del cumplimiento de: Identificar 

la relación entre la dimensión Física y las expectativas de futuro en estudiantes de 4. ° y 

5.° grado de secundaria de la I.E. José Olaya-Quellouno y la I.E. Fortunato L. Herrera 

del departamento de Cusco, 2023. 

Tabla 16  

A. Físico y Expectativas de Futuro 

 

Expectativas de Futuro 

Total Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

A. Físico Inferior 1 33,3% 30 42,3% 44 33,8% 75 36,8% 

Intermedio 1 33,3% 30 42,3% 61 46,9% 92 45,1% 

Elevado 1 33,3% 11 15,5% 25 19,2% 37 18,1% 

Total 3 100,0% 71 100,0% 130 100,0% 204 100,0% 
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Figura 11  

A. Físico y Expectativas de futuro 

 

Como se observa en la tabla 15 y figura 8 los niveles de Autoconcepto Físico 

son variados, considerándose un 36.8% para el nivel inferior, 45.1% para intermedio y 

solo un 18.1% elevado. Las expectativas de futuro también son similares en este grupo 

de trabajo.  
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5.3 Resultados Inferenciales 

Tabla 17  

Prueba de Normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

SumV1 ,046 204 ,200* 

SumV2 ,106 204 ,000 

SumV1D1 ,090 204 ,000 

SumV1D2 ,076 204 ,006 

SumV1D3 ,068 204 ,022 

SumV1D4 ,153 204 ,000 

SumV1D5 ,080 204 ,003 

SumV2D1 ,183 204 ,000 

SumV2D2 ,141 204 ,000 

SumV2D3 ,112 204 ,000 

SumV2D4 ,120 204 ,000 

 

Como se observa en la tabla 16, la prueba de normalidad implica que los datos 

observados, para la prueba de K-S se demuestran que en la mayoría de los casos son 

datos no paramétricos debido a que los valores <0.05. Los p-valores son mayores que 

un nivel de significación típico (por ejemplo, 0.05). Por lo que se evidencia que estos 

datos no son normales. 

Los resultados se desarrollan en función al cumplimiento de los objetivos, por lo 

que presentan a continuación: 

Para cumplir con el propósito general:  Determinar la relación entre el 

autoconcepto y las expectativas de futuro en estudiantes de 4. ° y 5. ° grado de 
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secundaria de la I.E. José Olaya-Quellouno y la I.E. Fortunato L. Herrera del 

departamento de Cusco, 2023 

Prueba de hipótesis 

La regla de valor calculado de un estadístico de prueba con un umbral crítico 

predefinido (0,05); si el estadístico es mayor que el umbral, se rechaza la hipótesis nula, 

de lo contrario, se acepta. 

Tabla 18  

Prueba de hipótesis general 

 

Expectativas de 

Futuro 

Rho de Spearman Autoconcepto Coeficiente de correlación ,315** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 204 

 

Como se puede observar en la tabla 17, se puede encontrar que existe una 

relación entre el autoconcepto y las expectativas de futuro, y se descarta la hipótesis 

nula y se toma en cuenta la alterna debido a que el valor p<0.05. Por lo tanto, se indica 

que existe una relación positiva leve entre el autoconcepto y las expectativas de futuro. 

Para lograr los resultados de los siguientes objetivos se trabajó en función al 

ambiente y el nivel de autoconcepto presentado por cada uno. Determinar el nivel de 

autoconcepto en los estudiantes por cada institución educativa. Ahora también se 

corrobora si existen diferencias o similitudes a nivel estadístico entre los dos ambientes 

tanto para el autoconcepto como para las expectativas de futuro.  
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Tabla 19  

Prueba de hipótesis, comparación entre ambientes 

 
Autoconcepto 

Expectativas de 

Futuro 

U de Mann-Whitney 4480,000 4716,000 

W de Wilcoxon 9940,000 10176,000 

Z -1,929 -1,373 

Sig. asin. (bilateral) ,054 ,170 

a. Variable de agrupación: Escuela 

Como se puede observar a través de la prueba de U de Mann- Whitney se puede 

evidenciar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el ámbito 

rural y urbano para las dos variables Autoconcepto y Expectativas de futuro (U-Man 

>0.50) para ambos casos por lo que se toma la hipótesis nula. Esto indica que no existen 

diferencias en entre el autoconcepto y las expectativas de futuro tanto para el ámbito 

rural como urbano. 

Tabla 20  

Prueba de hipótesis A. Académico y EF 

 
A. Académico 

Expectativas de 

Futuro 

Rho de Spearman A. Académico Coeficiente de correlación. 1,000 ,268** 

Sig. (bilateral). . ,000 

N. 204 204 

Expectativas de Futuro Coeficiente de correlación. ,268** 1,000 

Sig. (bilateral). ,000 . 

N. 204 204 
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Como se puede observar en la tabla 19 se puede encontrar que se demostró la 

relación significativa entre la A. Académico y la EF, debido a que el valor es <0.05, por 

lo tanto, se tomara la hipótesis alterna, esta relación es positiva débil. 

Tabla 21  

Prueba de hipótesis especifica A. Social y EF 

 
A. Social 

Expectativas de 

Futuro 

Rho de Spearman A. Social Coeficiente de correlación. 1,000 ,164* 

Sig. (bilateral). . ,019 

N. 204 204 

Expectativas de Futuro Coeficiente de correlación. ,164* 1,000 

Sig. (bilateral). ,019 . 

N. 204 204 

 

Como se puede observar en la tabla 20, se demostró la relación significativa en 

la A. Social y las Expectativas de Futuro, debido a que el valor p 0.019<0.050, por lo 

que se considera la hipótesis alterna, viéndose que existe una relación significativa 

débil.  

Tabla 22  

Prueba de hipótesis especifica A. Emocional y EF 

 
A. Emocional 

Expectativas de 

futuro 

Rho de Spearman A. Emocional Coeficiente de correlación. 1,000 -,002 

Sig. (bilateral). . ,974 

N. 204 204 

Expectativas de futuro Coeficiente de correlación. -,002 1,000 

Sig. (bilateral). ,974 . 

N. 204 204 
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Como se puede observar en la tabla 21, se tomará en cuenta la hipótesis nula 

debido a que el valor es >0.05 es .974. Por lo cual tomamos la hipótesis nula, indicando 

que no hay relación entre el autoconcepto emocional y las expectativas de futuro. 

 Se sigue presentando los datos en función: Identificar la relación entre la 

dimensión familiar y las expectativas de futuro en estudiantes de 4. ° y 5. ° grado de 

secundaria de la I.E. José Olaya-Quellouno y la I.E. Fortunato L. Herrera del 

departamento de Cusco, 2023 

Tabla 23  

Prueba de hipótesis especifica A. Familiar y EF 

 
A. Familiar 

Expectativas de 

futuro 

Rho de Spearman A. Familiar Coeficiente de correlación. 1,000 ,309** 

Sig. (bilateral). . ,000 

N. 204 204 

Expectativas de futuro Coeficiente de correlación. ,309** 1,000 

Sig. (bilateral). ,000 . 

N. 204 204 

 

Como se puede observar en la tabla 22 se puede comprobar la hipótesis alterna, 

debido a que el valor es inferior a la prueba crítica, p <0.05. Por ello se toma la hipótesis 

alterna viendo que existe relación Autoconcepto Familiar y las Expectativas de futuro. 

Esta relación es positiva moderada. 
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Tabla 24  

Prueba de hipótesis especifica A. físico y EF 

 
A. Físico 

Expectativas de 

futuro 

Rho de Spearman A. Físico Coeficiente de correlación. 1,000 ,182** 

Sig. (bilateral). . ,009 

N. 204 204 

Expectativas de futuro Coeficiente de correlación. ,182** 1,000 

Sig. (bilateral). ,009 . 

N. 204 204 

 

Se puede observar en tabla 23 que se comprueba la hipótesis alterna, se 

demuestra que existe una relación significativa entre el A. Físico y las Expectativas de 

futuro, debido a que el valor es menor al 0.05. Sin embargo, la relación entre el A. 

Físico y las expectativas es una relación positiva muy débil. 
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Capítulo VI 

Discusión de resultados 

La presente investigación analizó el autoconcepto y las expectativas de futuro en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana del departamento del Cusco, en el año 

2023. Los hallazgos, obtenidos a partir de pruebas psicométricas y el análisis de datos, 

revelan aspectos importantes sobre los estudiantes en estas áreas de estudio. 

En primer lugar, se observó una distribución equilibrada de participantes por 

sexo, con una ligera mayoría de mujeres, que representan el 52.4%, mientras que los 

hombres constituyen el 47.5%. Las edades de los participantes varían entre 14 y 19 

años, siendo este último solo un caso estudiado. En cuanto a la distribución por grado 

escolar, se presenta también una distribución equilibrada con 102 estudiantes tanto en el 

4º como en el 5º grado de secundaria de las instituciones. 

En cuanto al objetivo general de la investigación se determinó la relación entre 

el autoconcepto y las expectativas de futuro en adolescentes de dos instituciones 

educativas de dos ambientes: rural y urbano, esta relación es significativa, mediante la 

correlación Rho Spearman se obtuvo una relación significativa entre el autoconcepto y 

las expectativas de futuro, esto coincide a lo encontrado por Gutiérrez et al. (2024), 

quienes también identificaron una correlación significativa entre autoconcepto y 

expectativas de futuro en estudiantes de secundaria en Lima. 
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 A su vez es similar a lo encontrado por Fornel et al. (2023) ,quién encontró que 

las expectativas de futuro disminuyen con la edad, con escasas disparidades en función 

del género. Las percepciones sobre uno mismo y la sensación de apoyo social positivo 

se vinculan con perspectivas más optimistas acerca del futuro. Además, se observó que 

los contextos de mayor vulnerabilidad social ejercen un impacto negativo en las 

expectativas futuras. El análisis que se realizó permite identificar que efectivamente las 

expectativas se atañen a conceptos relacionados con el fortalecimiento de las 

habilidades de los niños, con mayor énfasis en aquellos que provienen de entornos 

vulnerables. Es también rastreable a lo encontrado por Sevilla et al. (2021) ,quién 

identifico que una de las limitantes del autoconcepto es la falta de metas hacia dónde 

dirigir sus acciones, se precisa que menos del 30% tiene bajas expectativas junto con un 

40% del estudiantado presenta un autoconcepto bajo, así mismo el nivel del 

autoconcepto estudiado en varios ambientes se encuentra alto en un 19.5%, media en un 

22% y baja en un 58% ,estos valores no cambian en los distintos ambientes 

investigados. Señalando que existe una asociación entre estas variables y que de no 

abordarse efectivamente limitan el potencial desarrollable. 

Se destaca la importancia del autoconcepto en la configuración de las 

expectativas de futuro de los adolescentes. La investigación revela que un buen nivel de 

autoconcepto está asociado con expectativas más optimistas y mayores aspiraciones 

académicas y laborales. Sin embargo, también se identifica que una proporción 

significativa de adolescentes presenta niveles bajos de autoconcepto, lo que podría 

limitar sus expectativas de futuro y su desarrollo personal y profesional. 

En relación al objetivo específico uno: Identificar el nivel de autoconcepto en 

estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana, se encontró que los niveles de 

autoconcepto entre las instituciones educativas estudiadas tanto urbano y rural eran 
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similares, predominando un autoconcepto moderado, seguido de bajo y en menor 

medida alto, esto coincide con lo encontrado por Espinoza (2022), quien también 

reportó niveles intermedios de autoconcepto en estudiantes de secundaria en Piura. 

 Por otra parte, Uscamaita y Yarahuaman (2021) quienes evaluaron a estudiantes 

de Cusco, tampoco hallaron diferencias significativas según los ambientes establecidos. 

Por lo que el ambiente no parece influir significativamente en las aspiraciones y logros 

por alcanzar de cada estudiante. 

En relación al objetivo específico segundo: Identificar el nivel de expectativas de 

futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana, reveló que los niveles 

predominantes son altos y regulares. Esto sugiere que los jóvenes tienen buenas 

expectativas y esperanza hacia el futuro. Estos resultados están en línea con lo 

encontrado por Fornell (2023) quien indicó que existe una relación positiva entre una 

percepción positiva de uno mismo y el apoyo social, lo cual está asociado con 

expectativas futuras más optimistas. Los puntajes más altos se encontraron en las 

expectativas económicas y académicas, seguidos del bienestar personal. Además, el 

estudio de Fornell no encontró diferencias significativas entre sexos en cuanto a sus 

expectativas de futuro, lo cual coincide con nuestros hallazgos , se coincide también con 

lo encontrado por Plasencia (2021) ,quien hallo que el nivel de Expectativas de futuro 

era alto en un 79%, asimismo, se encontró que la conducta de autorregulación 

académica se relaciona positivamente con las expectativas en términos económicos, 

académicos, de bienestar personal y familiares.  

Desde el marco teórico, la teoría de la expectativa-valor de Eccles y Wigfield 

(2002) proporciona una base sólida para entender estos resultados. Esta teoría postula 

que las expectativas de éxito y el valor que los estudiantes asignan a sus metas futuras 

son determinantes cruciales de su motivación y comportamiento. Los estudiantes que 
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creen en su capacidad para tener éxito y que valoran altamente sus metas son más 

propensos a tener altas expectativas de futuro. Esto se alinea con los resultados 

obtenidos, donde la mayoría de los estudiantes mostraron expectativas altas, reflejando 

una fuerte motivación y una valoración positiva de sus objetivos futuros. 

Asimismo, la teoría de la perspectiva temporal de Zimbardo y Boyd (1999) 

puede ofrecer una comprensión adicional. Esta teoría sostiene que una orientación hacia 

el futuro está asociada con la planificación y el establecimiento de metas a largo plazo. 

Los estudiantes con altas expectativas de futuro probablemente tengan una perspectiva 

temporal orientada hacia el futuro, lo que les permite planificar y esforzarse por 

alcanzar sus metas. 

En relación al tercer objetivo específico: Comparar el autoconcepto y 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E. urbana, se encontró que 

no hubo diferencias significativas entre los ambientes rural y urbano tanto para el 

autoconcepto como para las expectativas de futuro. Este resultado es similar a lo hallado 

por Uscamaita y Yarahuaman (2021) quienes evaluaron estudiantes de Cusco, tampoco 

hallaron diferencias significativas según los ambientes establecidos. Por lo que el 

ambiente no parece influir significativamente en la autopercepción, las aspiraciones y 

logros por alcanzar para cada estudiante. 

Este resultado difiere de lo encontrado por Cabrera (2022) en Quito, quien 

reportó que el nivel de autoconcepto varía significativamente entre estudiantes en 

función de su contexto socioeconómico, con un mejor autoconcepto en las zonas 

urbanas que se traduce en mejores expectativas de futuro. 
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En función al cuarto objetivo específico: Identificar la relación entre la 

dimensión académico/laboral y las expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. 

rural y otra I.E. urbana, se logró vincular la dimensión académica/laboral y las 

expectativas de futuro en los adolescentes, encontrándose una relación significativa, 

positiva moderada, esto coincide con lo encontrado por Durán (2021) , cuya 

investigación revela una correlación significativa entre la motivación y el autoconcepto 

académico, con una significancia estadística menor a 0.05.  Similarmente la 

investigación de Cahuana y Cruz (2022) , cuyos resultados revelaron una relación 

significativa entre el autoconcepto y los factores que influyen en la elección de carrera 

sobre los adolescentes. La información encontrada respalda los supuestos a encontrar en 

relación al cumplimiento de las hipótesis.  

Coincide también por lo encontrado por Martínez (2023), quien encontró una 

fuerte relación entre autoconcepto académico y las metas futuras en estudiantes 

universitarios con discapacidad. Los resultados resaltan y enfatizan la importancia de la 

educación y el desarrollo profesional en la construcción de las perspectivas futuras de 

los adolescentes. Estos hallazgos subrayan la necesidad de brindar oportunidades 

educativas y de orientación profesional que fomenten el crecimiento académico y 

laboral de los jóvenes, lo que a su vez puede influir positivamente en sus expectativas 

de futuro. 

La teoría de la expectativa-valor de Eccles y Wigfield es particularmente útil 

para interpretar estos resultados, ya que destaca cómo las expectativas de éxito y el 

valor asignado a las metas académicas y laborales pueden influir en las expectativas de 

futuro de los estudiantes. 

En función al objetivo específico cinco: Identificar la relación entre la dimensión 

social y las expectativas de futuro, se encontró una relación significativa moderada. Esto 
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coincide por lo encontrado por Durán (2021) quien encontró una relación significativa 

entre la dimensión social y la motivación de logro. Es similar también a lo encontrado 

por Rebolledo et al. (2021) en el Caribe, quienes encontraron que un autoconcepto 

social elevado influye positivamente en la construcción de expectativas de futuro en 

estudiantes de educación secundaria. Encontrándose también similitudes con el estudio 

de Martínez (2023) se observó que los estudiantes universitarios con un autoconcepto 

social elevado tenían mejores metas académicas y expectativas de futuro. 

 A diferencia de Ferreyra (2018) quien no encontró una relación significativa 

entre los estilos de socialización parental y las expectativas de futuro 

La teoría de la comparación social de Festinger (1954) nos proporciona una 

comprensión adicional de estos resultados. Esta teoría sostiene que los individuos 

evalúan sus propias habilidades y opiniones comparándose con las de los demás. Los 

estudiantes que se sienten más competentes en sus interacciones sociales pueden tener 

una visión más positiva de sus capacidades y, por ende, expectativas de futuro más 

altas. Además, la teoría de la autoeficacia de Bandura (1986) también es relevante, ya 

que sugiere que la creencia en las propias habilidades sociales puede aumentar la 

confianza en la capacidad para alcanzar metas futuras, mejorando así las expectativas de 

futuro. Por otra parte, para la teoría de Valor de Eccles y Wigflied (2002) el logro de 

objetivos tiene repercusiones sociales, donde el valor asignado y la tarea influyen en la 

motivación y el comportamiento. Los estudiantes que tienen un alto autoconcepto social 

probablemente valoran las relaciones y la aceptación social, lo cual influye en sus 

expectativas de futuro. Al creer que pueden tener éxito en sus interacciones sociales y 

valorar estos logros, sus expectativas de futuro se ven reforzadas. 

En función al objetivo específico seis, que busca identificar la relación entre la 

dimensión emocional y las expectativas de futuro, se determinó que no existe una 
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relación significativa entre estos dos factores. Estos resultados son similares a los 

hallazgos de Ferreyra (2018), quien tampoco encontró una relación significativa entre 

los estilos de socialización parental y las expectativas de futuro. Ferreyra sugirió que, a 

pesar de los diferentes patrones de comportamiento heredados de sus padres, los 

estudiantes tienden a mantener una actitud positiva hacia el futuro debido a su deseo de 

alcanzar el éxito profesional. A diferencia de lo encontrado en este estudio, Rebolledo et 

al. (2021) encontraron que un autoconcepto emocional positivo está relacionado con un 

mejor rendimiento académico y expectativas de futuro más optimistas. 

Se puede precisar que los aspectos emocionales son complejos, por lo cual se 

precisa una necesidad latente sobre entender como estos factores interactúan en 

diferentes contextos socioculturales. La teoría de la autoeficacia de Bandura 

nuevamente proporciona una base sólida para interpretar estos resultados. Bandura 

(1986) sostiene que la creencia en la propia capacidad para manejar las emociones 

puede influir en la motivación y la perseverancia, lo que a su vez mejora las 

expectativas de futuro. Asimismo, la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger 

(1954) sugiere que los estudiantes que perciben una coherencia entre sus emociones y 

su autoconcepto pueden tener una visión más positiva de su futuro. 

En función al objetivo específico siete, que busca identificar la relación entre la 

dimensión familiar y las expectativas de futuro, se encontró que existe una relación 

significativa moderada entre estas variables. Este hallazgo es comparable a lo 

encontrado por Uscamaita y Yarahuaman (2021), quienes observaron que el clima 

social familiar es estable para el 60.9% de los estudiantes en el departamento de Cusco, 

con un 67.5% de autoconcepto situándose en un nivel medio en la institución educativa 

de Saylla. Esta información proporciona una perspectiva actual sobre los niveles de 

autoconcepto en instituciones educativas rurales y urbanas, destacando una correlación 
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significativa que apoya los resultados encontrados. Asimismo, se aproximan a lo 

encontrado por Cabrera (2022), quien identificó niveles similares en la dimensión 

familiar. No hay diferencias significativas entre otras dimensiones, lo cual sugiere la 

necesidad de precisar los niveles obtenidos en la población adolescente para su 

desarrollo óptimo. Estos resultados subrayan la influencia significativa de la dimensión 

familiar en las expectativas de futuro de los adolescentes, destacando la importancia de 

considerar y fortalecer el papel de la familia en el desarrollo integral de los jóvenes.  

La teoría de la autoeficacia de Bandura también es útil aquí, ya que sugiere que 

el apoyo y la valoración familiar pueden aumentar la autoeficacia de los estudiantes, 

mejorando su autoconcepto y, en consecuencia, sus expectativas de futuro. Además, la 

teoría de la perspectiva temporal de Zimbardo y Boyd (1999) sostiene que un entorno 

familiar positivo puede fomentar una orientación hacia el futuro, mejorando las 

expectativas de futuro de los estudiantes.  Lo encontrado también se relaciona a lo 

sustentado por Vroom (1964) quien aporta una comprensión valiosa, en lo encontrado 

donde la Expectativa (la creencia de que un esfuerzo particular llevará a un rendimiento 

deseado), Instrumentalidad (la creencia de que un rendimiento exitoso conducirá a 

resultados deseados), y Valencia (el valor que una persona asigna a esos resultados). 

En función al objetivo específico ocho, que busca identificar la relación entre la 

dimensión física y las expectativas de futuro, se identificó una relación significativa, 

aunque esta relación es débil. Esto es comparable con lo encontrado por Uscamaita y 

Yarahuaman (2021), quienes hallaron una relación entre el clima familiar y el 

autoconcepto, mostrando niveles medios de autoconcepto dentro de la dimensión física. 

De manera similar, Fornell (2023) investigó cómo la autoestima y la percepción de uno 

mismo influyen en las expectativas futuras de los adolescentes, encontró que estos 

factores tienen una influencia significativa, afectando aproximadamente el 55% de las 



 

100 

 

expectativas de futuro. En resumen, varios aspectos psicológicos y sociales, como la 

autoestima, el apoyo social y el contexto de vulnerabilidad, influyen en la formación de 

las expectativas futuras personales. Estos factores deben ser considerados para 

comprender mejor las motivaciones y perspectivas de vida de las personas. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones de la investigación 

Primera: Se encontró una relación significativa entre el autoconcepto y las 

expectativas de futuro en estudiantes de una I.E. rural y otra I.E urbana (Rho Spearman 

.315 p<0.05).  

Segunda: Se encontró que los niveles de autoconcepto entre las instituciones 

educativas estudiadas tanto urbano y rural eran similares, predominando un 

autoconcepto moderado, seguido de bajo y en menor medida alto. 

Tercera: Se halló que los niveles de expectativas de futuro en las instituciones 

educativas tanto urbano como rural son predominantemente altos y regulares, indicando 

una esperanza en el futuro de los jóvenes. Las expectativas más elevadas se mostraron 

en dimensiones económicas y académicas, seguidas del bienestar personal y familiar. 

Cuarta: No existen diferencias significativas en la relación existente entre el 

autoconcepto y expectativas de futuro de estudiantes en el ámbito rural y urbano (U de 
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mann p>0.05). Este hallazgo respaldó la idea de que el autoconcepto juega un papel 

crucial en la configuración de las perspectivas futuras de los jóvenes, sin importar el 

ambiente en el que se encuentren. 

Quinta: Se determinó una relación significativa, positiva media entre la 

dimensión académica y laboral y las expectativas de futuro en los adolescentes (Rho. 

268, p<0.05), respaldando la importancia de la educación y el desarrollo profesional en 

la construcción de perspectivas futuras optimistas. 

Sexta: Se identificó una relación significativa baja entre la dimensión social y 

las expectativas de futuro en los adolescentes (Rho. 164, p<0.05), destacando la 

influencia del clima social familiar en estas expectativas. 

Séptima: Se determinó que no existe una relación significativa entre la 

dimensión emocional y las expectativas de futuro (p>0.05), aunque se destacó el 

impacto positivo del deseo de alcanzar el éxito profesional en la percepción optimista 

del futuro por parte de los adolescentes. 

Octava: Se determinó una relación significativa moderada entre la dimensión 

familiar y las expectativas de futuro (Rho .309, p<0.05), resaltando la influencia de la 

familia en la configuración de las perspectivas futuras de los adolescentes. 

Novena: Se identificó una relación significativa entre la dimensión física y las 

expectativas de futuro, (Rho. 182, p<0.05). Se destaca la importancia de aspectos como 

la autoestima y la percepción de uno mismo en la formación de las expectativas futuras. 

7.2. Recomendaciones 

Primera: Como se encontró relación entre el autoconcepto y las expectativas de 

futuro se recomienda a los docentes, que estos se deben capacitar en el fortalecimiento 
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de las habilidades de los estudiantes, fomentando un ambiente de apoyo y confianza en 

el aula, implementando estrategias de refuerzo positivo y brindando orientación 

académica y profesional para fortalecer el autoconcepto positivo y las expectativas de 

futuro en los estudiantes. Para que a través de la mejora de refuerzos en su autoconcepto 

estos puedan desarrollar mejores expectativas a futuro. 

Segunda: Debido a que el nivel de autoconcepto fue medio y alto, se 

recomienda a los psicólogos educativos tanto urbanos como rurales: promocionar y 

fortalecer el autoconcepto de los estudiantes, otorgándoles herramientas para mejorar su 

percepción de sí mismos. Para que se puedan mantener estos niveles y mejorar el 

autoconcepto de aquellos que tengan un nivel bajo. 

Tercera: En base a que las expectativas de futuro fueron sólidas, se recomienda 

a los directores, desarrollar estrategias de intervención que promuevan una mentalidad 

de crecimiento y afianzando el autoconcepto de los estudiantes, centrándose en sus 

fortalezas y habilidades, sumado a la promoción e implementación de talleres y eventos 

relacionados al amplio bagaje de oportunidades a los que pueden aspirar los estudiantes. 

Permitiendo el desarrollo de ferias de empleo y estableciendo lazos institucionales que 

puedan ampliar las expectativas a lograr para cada estudiante. 

Cuarta: Si bien no hubo diferencias significativas entre el ámbito rural y 

urbano, esto permite a los especialistas en gestión educativa desarrollar programas de 

fortalecimiento de autoconcepto con la misma eficacia para ambos contextos. Tales 

programas serían altamente eficientes para mejorar el desarrollo emocional, fomentando 

un autoconcepto elevado en la región. 

Quinta: Como se encontró una relación entre la dimensión académica/ laboral y 

las expectativas de futuro, se recomienda a los estudiantes, participar activamente en 
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actividades de desarrollo personal que permitan la autoexploración y el descubrimiento 

de intereses y habilidades, fortaleciendo así su autoconcepto, proponiendo metas claras 

para el corto y largo plazo. Del mismo modo, participar en eventos que les permitan 

conocer la amplia gama de posibilidades a las que pueden acceder. Reforzando sus 

habilidades académicas permitirá a cada estudiante mayores oportunidades de lograr sus 

metas. 

Sexta:  En sustento que hubo relación entre la dimensión social y las 

expectativas de futuro. Se recomienda a las instituciones educativas: Seguir apoyando a 

los estudiantes a través de capacitaciones y orientaciones para que puedan lograr sus 

metas en la vida, el apoyo permite que jóvenes de todos los estratos sociales puedan 

contribuir más adelante en la sociedad. A través de charlas y talleres fomentando más 

oportunidades para los jóvenes. 

Séptima:  En función a que hubo una relación entre la dimensión emocional y 

las expectativas de futuro. Se recomienda a los padres de familia: Mantener una 

comunicación abierta y afectuosa con los hijos, brindándoles apoyo emocional y 

orientación para que puedan seguir sus objetivos y aspiraciones a futuro, involucrándose 

en su desarrollo íntegro. Esto apoyo emocional brindara seguridad y confianza en la 

consecución de las metas de los estudiantes. 

Octava: Partiendo de que hubo relación entre la dimensión familiar y las 

expectativas de futuro. Se recomienda a las organizaciones sociales: Desarrollar e 

implementar programas pilotos que aborden el tema del autoconcepto y la autoestima, 

en la utilización de recursos tanto mediáticos y prácticos en promover un desarrollo 

integral de los adolescentes. Como también fortaleciendo el núcleo de la sociedad, a 

través de actividades como escuela de padres, y eventos que permitan reforzar el lazo 

familiar. 
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Novena: En base a que existe relación entre la dimensión física y las 

expectativas de futuro. Se recomienda a las autoridades relacionadas: Se deben 

implementar políticas y destinar recursos eficientemente para mantener un nivel 

adecuado de oportunidades a los adolescentes que deseen alcanzar metas y objetivos a 

futuro, proveyendo de sustento para quienes tengan habilidades y deseos de lograr 

metas más grandes. Promoviendo el desarrollo físico, las actividades sanas y el deporte 

como un medio para alcanzar los objetivos a aquellos que opten por metas en el ámbito 

deportivo. 
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Apéndice I:  Instrumentos de aplicación Autoconcepto Forma 5 

Iniciales 

Sexo Edad  Grado 

Instrucciones: A continuación, se le presentan 30 afirmaciones a los cuales le 

pedimos conteste con una de las opciones de respuesta, cuyos valores se aprecian en la 

siguiente tabla. 

Nunca / Casi Nunca/ A veces / Casi Siempre /Siempre
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Apéndice II : Instrumento Escala de Expectativa a futuro 

Estamos interesados en conocer tu perspectiva sobre tu futuro. Visualiza cómo 

te proyectas dentro de un lapso temporal, por ejemplo, tras transcurrir algunos años, y 

responde a las siguientes interrogantes seleccionando la alternativa que mejor refleje tus 

expectativas, marcando con una "X" según lo que consideres que es más probable que 

ocurra: 
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Apéndice  III : Validación por juicio de expertos 
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Apéndice IV : Autorización para aplicación de instrumento I.E Fortunato Herrera 
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Apéndice V : Autorización para aplicación de instrumento I.E José Olaya- 

Quellouno 
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Apéndice VI: Modelo de consentimiento informado 

 

 

 

 

1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su 

consentimiento. De aceptar, los investigadores se quedarán con una copia firmada de este 

documento, mientras usted poseerá otra copia también firmada. 

La presente investigación se titula "Autoconcepto y expectativas de futuro en estudiantes de 

una I.E. rural y urbana de Cusco-2023."  y es elaborada por las bachilleres Joice Danae 

Quispicusi Valcarcel y Jaqueline Maycreth Ovalle Carpio de la escuela profesional de 

psicología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El propósito de la 

investigación es conocer la relación entre el autoconcepto y las expectativas de futuro de los 

adolescentes de 4to y 5to del  nivel secundario de una institución educativa rural y una 

institución educativa urbana en el presente año 2023. 

La identidad de los estudiantes será tratada de manera confidencial, es decir las investigadores 

usaran un código para reemplazar sus nombres en la base de datos. Así mismo, su información 

será analizada de manera conjunta con la respuesta de sus compañeros y servirá para la 

elaboración de artículos y presentaciones académicos. Además, esta será conservada con sumo 

cuidado en la computadora personal de los investigadores responsables, a la cual también 

tendrá acceso. 

Al concluir la investigación, usted podrá solicitar un resumen con los resultados obtenidos.. 

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, tenga la gentileza de completar sus datos a 

continuación. 
 

Nombre Completo del apoderado: ……………………………………………………………………... 

 
DNI: ……………………………………………………………………………………… 

 
Nombre del o la menor: …………………………………… 

 

 

 
Firma del apoderado 
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Apéndice VII: Modelo de asentimiento informado 
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     Apéndice VIII : Evidencias documentales de aplicación de instrumentos 
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Apéndice IX : Evidencias fotográficas de aplicación de instrumentos 
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Apéndice X:  Base de datos de aplicación de instrumentos  
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Apéndice XI: Validez V de Aiken de instrumentos 

 Validez V de Aiken Expectativas de futuro 

I

TEMS 

J

UEZ 1 

J

uez 

J

UEZ 3 

J

UEZ 4 

J

UEZ 5 

S

X1 

M

x 

C

VC 

P

ei 

C

VCtc 

1 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,03703

7 

0

,851851

9 

2 

1 

3 3 

3 

3 7 

2

,333333

3 

0

,777777

8 

0

,03703

7 

0

,740740

7 

3 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

4 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

5 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

6 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

7 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 
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8 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

9 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

1

0 

3 

3 3 

3 

3 9 3 1 

0

,03703

7 

0

,962963 

1

1 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,03703

7 

0

,851851

9 

1

2 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,03703

7 

0

,851851

9 

1

3 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,03703

7 

0

,851851

9 

1

4 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,03703

7 

0

,851851

9 

 
 

 

       

T

OTAL 

0

,907407

4 
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Validez V de Aiken Autoconcepto 

I

TEMS 

J

UEZ 1 

J

uez 

J

UEZ 3 

J

UEZ 4 

J

UEZ 5 

S

X1 

M

x 

C

VC 

P

ei 

C

VCtc 

1 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

3 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

4 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

5 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

6 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

7 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

8 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

9 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

0 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

1 

2 

3 3 

3 

3 8 

2

,666666

7 

0

,888888

9 

0

,037037 

0

,851851

9 
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1

2 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

3 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

4 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

5 
3 

3 3 
3 

3 9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

6 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

7 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

8 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

1

9 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

0 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

1 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

2 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

3 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

4 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

5 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 



 

156 

 

2

6 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

7 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

8 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

2

9 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

3

0 
3 3 3 3 3 

9 3 1 

0

,037037 

0

,962963 

         

T

OTAL 

0

,959259

3 
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Apéndice XII: Propuesta de taller de autoconcepto 

PROPUESTA DE TALLER:  FORTALECIENDO MI AUTOCONCEPTO 

Objetivo: Este taller está diseñado para proporcionar a los adolescentes un espacio 

seguro y constructivo donde puedan explorar y fortalecer su autoconcepto, promoviendo 

así su bienestar emocional y su desarrollo personal. 

SESIÓN OBJETIVO MATERIALES  DURACIÓN 

Sesión 

01: 

Descubriendo 

mi verdadero yo 

Fortalecer el 

autoconcepto de los 

adolescentes, 

promoviendo una 

imagen positiva de sí 

mismos y 

aumentando su 

autoestima. 

 

Papeles . 

Plumones 

Cinta masking 

Equipo de 

sonido 

Papelote. 

Pizarra. 

Plumones 

Revistas 

Tijeras 

Goma 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

  

60 min 

Sesión 

02: 

Identificar 

y reflexionar sobre 

Papeles . 

Plumones 

  

60 min 



 

158 

 

Descubriendo 

mis fortalezas 

las cualidades y 

fortalezas 

personales. 

Fomentar 

la autoaceptación 

y el 

reconocimiento de 

aspectos positivos 

de sí mismos. 

 

Cinta masking 

Equipo de 

sonido 

Papelote. 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

Sesión 

03: 

Reconociendo 

mi valor 

interior 

Reconocer y 

valorar las cualidades 

internas y el 

potencial personal. 

Promover la 

autoestima y el amor 

propio. 

 

Plumones 

Revistas 

Tijeras 

Goma 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

  

45 min 

Sesión 

04: 

Autoimagen y 

Percepción 

Corporal  

 

 

El objetivo de 

esta sesión es 

explorar la relación 

entre autoimagen y 

autoconcepto, 

fomentando una 

percepción corporal 

Papeles . 

Plumones 

Goma 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

60 min 
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positiva entre los 

adolescentes. A 

través de actividades 

creativas como la 

creación de un 

collage y discusiones 

grupales, se busca 

que los participantes 

reflexionen sobre su 

autoimagen y 

trabajen en 

desarrollar una 

percepción más 

positiva de sí 

mismos. 

Sesión 

05: Desafiando 

mis creencias 

limitantes 

Identificar 

y cuestionar 

creencias 

negativas sobre 

uno mismo. 

Promover 

el cambio de 

perspectiva y el 

pensamiento 

positivo. 

Papeles . 

Plumones 

Goma 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

  

60 min 
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Sesión 

06: Celebrando 

Logros y 

Progresos  

El objetivo 

de esta sesión es 

reconocer y 

celebrar los logros 

y progresos 

personales de los 

adolescentes, 

fomentando la 

autoapreciación y 

la motivación 

continua. A través 

de actividades de 

reflexión y una 

ceremonia de 

reconocimiento, se 

busca que los 

participantes 

valoren sus 

esfuerzos y 

avances, 

reforzando su 

autoconcepto y 

motivándolos a 

seguir 

Papeles . 

Plumones 

Goma 

Cartulinas 

Colores 

Hojas. 

 

60 min 
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desarrollándose 

positivamente. 
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Apéndice XIII:  Evidencia de entrevista 

 

 



 

163 

 

 



 

164 

 

 



 

165 

 

 



 

166 

 

 



 

167 

 

 

 


	210927ea8acafacf2e61a6853fb51c139909e9532c21771c5a31f32bf489835d.pdf
	KM_C554e-20250326113543
	4146acb4c5962ac891a0146ead65db8378cf97c26acd1a0a870b7157f86e80df.pdf
	210927ea8acafacf2e61a6853fb51c139909e9532c21771c5a31f32bf489835d.pdf

