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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo de estudio determinar la correlación entre el nivel 

de autoestima y el nivel de asertividad de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestre 

de la Carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, nuestras variables de estudio 

comprenden: la Autoestima, que es el afecto e importancia por sí mismo, y, por otro lado, la 

Asertividad, definida como la destreza expresiva de la comunicación interpersonal.  

Para cumplir con el objetivo de estudio, metodológicamente se trata de un proyecto de 

investigación con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo correlacional; por 

objetivo básico y por lugar de campo, de tipo transversal; la población está conformada por los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, consolidada por un  número de 82 estudiantes 

conformado por 61 mujeres y 20 hombres pertenecientes al sexto, séptimo y octavo semestre, 

se llevó a cabo el uso de técnicas psicométricas estandarizadas. 

Se utilizó la prueba de Autoestima de Rosenberg, la cual arroja los resultados; “Autoestima baja 

(10.98), Autoestima Media (59.76), Autoestima Alta (29.27)”, del mismo modo para la variable 

Asertividad, se utilizó el inventario de asertividad de Rathus que muestra los siguientes 

resultados; “Muy Asertivo” (4.88), Asertivo “(20.73)”, Asertivo Confrontativo “(62.20)”, 

Inasertivo “(9.76)”, Muy Inasertivo “(2.44)”. 

Al ser un proyecto de investigación correlacional, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson, con el fin de; determinar la correlación entre estas dos variables de manera cuantitativa, 

de acuerdo con el programa SPSS al hacer la correlación de Pearson entre la dimensión de 

asertividad y autoestima se encontró el valor: 0,186, que indica una correlación positiva, 

directamente proporcional de carácter lineal. 

 

 

Palabras claves: Autoestima, Asertividad, Psicopedagogía. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La universidad es el espacio en el que se desarrollan las diferentes habilidades necesarias para 

el desenvolvimiento en el ambiente laboral, el área emocional va de la mano del proceso 

académico; dentro de este contexto, la autoestima, es uno de los aspectos fundamentales en la 

vida de los estudiantes universitarios, dado que este es un componente de naturaleza 

multidimensional que funciona como un regulador de la conducta y como un factor determinante 

en la adaptación personal y social, que al igual que otros términos utilizados en psicología no 

cuenta con una definición general.  

 Uno de los aspectos a tomar en cuenta dentro del desarrollo social del ser humano, es el 

de las habilidades sociales, dada su condición para facilitar o entorpece la calidad y satisfacción 

que se tiene en la vida (Díaz L, 1999), se puede describir que la conducta socialmente habilidosa 

es: un conjunto de comportamientos emitidos por una persona en un contexto interpersonal, que 

expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de manera adecuada y de modo 

que resuelven favorablemente los problemas con los demás (Caballo, 1987b; Michelson 1983, 

Bellack y Morrison, 1982; en Hidalgo y Abarca1990).  

 Es necesario tomar en cuenta que tanto la autoestima como el asertividad, son elementos 

psicológicos parte del ser humano, necesarios en el correcto desenvolvimiento en la vida social, 

teniendo en cuenta que estos no son los únicos elementos para considerar. Es necesario destacar 

el papel que juega la universidad en favor del desarrollo de sus integrantes y particularmente de 

sus estudiantes, su compromiso se centra en incentivar en estos, la capacidad de autocontrol y 

autoconocimiento como uno de los ejes principales dentro del sentido de responsabilidad en la 

dirección de sus vidas, así como también dentro de las destrezas cognitivas que les permitirá 

iniciar su carrera profesional Revista Consumer (2002). 

 El presente trabajo de investigación se suma al compendio de investigaciones en favor 

del bienestar estudiantil universitario, en donde se destacan las variables autoestima y 

asertividades indispensables en el correcto desarrollo social.  

 

En este contexto, el trabajo de   Investigación consta con los siguientes apartados: 

 

CAPÍTULO I: Conformado por la introducción, apartado que describe la realidad del objeto de 

estudio, a esto le siguen los antecedentes de estudios anteriores sobre la temática, describiendo 

el problema desde lo básico hacia lo abstracto, por otro lado, la formulación del problema, las 

preguntas de investigación, el objetivo general y específicos que conllevan una lógica basada 

en lo que se desea alcanzar y la debida justificación que describe él ¿por qué?, y ¿para qué?, de 

la investigación. 

CAPÍTULO II: Marco Teorico que enriquece y fundamenta el trabajo investigativo a través de 

la revisión bibliográfica en diferentes fuentes de información referentes al marco teórico 

conceptual de las variables autoestima y asertividad. 
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CAPÍTULO III: Metodología, núcleo del trabajo investigativo, en donde se expone el enfoque, 

diseño, tipo de investigación, tipo de estudio, unidad de análisis, técnicas de recolección, análisis 

e interpretación de datos. 

CAPÍTULO IV: Resultados y discusión correspondiente a la observación e interpretación de los 

resultados de la investigación.  

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones, donde se plantea el cierre y síntesis de la 

investigación, sus resultados y alcance de los objetivos expuestos.  
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1.1. ANTECEDENTES 

Dentro de la variable de estudio autoestima y asertividad se encuentran varios estudios 

realizados a nivel internacional, nacional y local, los cuales se citan a continuación: 

1.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL  

Revisada la información de fuentes internacionales se presenta el estudio realizado por la autora 

Sánchez Sánchez Liz Carmin (2018), en el trabajo de requerimiento para el título profesional de 

Licenciada en Psicología, titulado “Autoestima y Asertividad en Adolescentes de una 

Institución Educativa de Matara.” realizado en la Universidad de Cajamarca – Cajamarca – 

Perú, donde el objetivo fue determinar la relación entre la autoestima y las dimensiones del 

asertividad.  

La importancia de la investigación, se encuentra en los resultados, que, presentan una 

relación significativa e indirecta entre la autoestima y la asertividad, lo cual refleja, que, a mayor 

autoestima, menor inhabilidad para tener enfrentamientos directos con otras personas en 

situaciones cotidianas, resaltando, la existencia de mayor habilidad por parte del individuo, en 

la expresión de sus sentimientos, emociones, experiencias, opiniones, deseos, derechos, para dar 

y recibir buenos tratos, hacer y recibir peticiones y manejar el juicio y la reflexión. 

Otro importante estudio desarrollado en México, por los autores: Johnny Bautista, 

Beatriz Ramos, Marco Pérez, Sergio Florentino, de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí-CARHS, titulada “Relación entre Autoestima y Asertividad en Estudiantes 

Universitarios”, tuvo como objetivo mejorar la autoestima y asertividad en los estudiantes de 

la licenciatura en enfermería; este trabajo, refleja la existencia relación entre las variables 

Autoestima y Asertividad, observando que a mayor autoestima, mayor asertividad, en esta 

investigación se hace mención del trabajo docente dentro de la universidad, recalcando que el 

mismo es una fuerte influencia en la formación integral del estudiante. 

1.1.2 A NIVEL NACIONAL 

Se destaca la investigación realizada por parte de Quevedo y colaboradores, de la Universidad 

Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), titulada “Autoestima y Asertividad en 

Estudiantes de la Carrera de Odontología”, que tiene como objetivo determinar la causalidad 

entre asertividad y autoestima; los resultados reflejan una correlación positiva indicando 

proporcionalidad directa, pues, a más autoestima, mayor asertividad.  

Los resultados de la investigación en referencia a la variable autoestima, se encontró 

que el 46,5% de los estudiantes evaluados (40 individuos) tienen un nivel satisfactorio en esta 

habilidad social, en tanto, 46 estudiantes que representan un 53,4%, se encuentran en nivel de 

autoestima promedio o bajo. Los resultados obtenidos reflejan una diferencia significativa entre 

los niveles de autoestima y asertividad en los evaluados; cabe mencionar que no existe el 

antecedente de otro trabajo investigativo que abarque estas dos variables. 
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1.1.3 A NIVEL LOCAL  

Es necesario indicar que, dentro de la carrera de Psicopedagogía perteneciente a la Facultad de 

Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

no se tiene registros de investigaciones anteriores en torno al “Autoestima y Asertividad en 

Estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional De Chimborazo”, 

a pesar de este percance, se realiza la búsqueda por variables, donde encontramos que la 

autoestima se ha tomado como una variable de estudio dentro de la facultad. 

 Se destaca el trabajo investigativo de titulación dentro de la Universidad Nacional de 

Chimborazo denominado “Comunicación Asertiva en la Relación Sexual de Pareja en los 

Estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa, Orientación Vocacional y Familiar” 

realizado por Helen Morales. “El objetivo fue determinar la relación entre la comunicación 

asertiva y la relación sexual de pareja en los estudiantes del sexto semestre paralelo “A” y “B” 

de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional de Chimborazo”.  

Esta investigación utilizó la metodología con un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, el tipo de investigación fue por el nivel o alcance correlacional, por los objetivos 

fue básica, por el lugar de campo, el tipo de estudio fue transversal, con una muestra no 

probabilística intencional, entre los instrumentos de recolección de datos sobresale técnica de 

encuesta para la variable independiente y dependiente, y, el instrumento sobre las modalidades 

de resolución de conflictos de Sergio Rojas Rachel. 

Cumpliendo con el objetivo general, finalmente se aprecia una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables de estudio, lo que indica que, una adecuada 

convivencia escolar, permitirá resolver un problema con mayor facilidad y eficacia. Las 

investigaciones presentadas como antecedentes denotan el interés que existe sobre la relación 

entre la autoestima y la asertividad, que han sido utilizadas a su vez como un referente teórico 

para guiar adecuadamente la presente investigación, tomando en cuenta las características de la 

población a investigar. 
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1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

“El vocablo autoestima es considerado como un polisémico, dado que existen diferentes 

definiciones para definir el mismo concepto, o la misma palabra puede dar paso a diferentes 

significados” (Ceballos Ospino, y otros, 2017, pág. 31), en este caso tomaremos en cuenta el 

concepto dado por Coopersmith (1967) citado por Sebastián (2012), donde se menciona a la 

autoestima como una autoevaluación, donde se exhiben actitudes de aceptación o rechazo, y 

ciertas estimaciones que nos podemos aplicar, como el sentirnos capaces, merecedores, 

significativos, exitosos, entre otros, los cual desemboca en la manifestación a través de actitudes.  

Por otro lado, Lazarus (como se citó en Palacios, 2018), menciona que el asertividad es 

la manera en cómo el sujeto manifiesta su libertad emocional, y es la que tiene que ver con la 

habilidad que una persona posee para luchar por los propios derechos. Es necesario destacar la 

gran necesidad de un desarrollo integral en los estudiantes universitarios dada su pronta 

inclusión en el ámbito laboral; la autoestima y la asertividad vienen a ser dos pilares de gran 

importancia social en el desarrollo del ser humano; dentro del contexto educativo tienen un 

impacto sobre el rendimiento académico, mientras que en el área laboral provocan inseguridad 

ante los nuevos retos que conlleva el campo laboral, en este contexto reside la importancia de 

analizar este tema de investigación dado que es necesario saber si estos cuentan o no con estas 

habilidades sociales necesarias para el desarrollo oportuno en el ambiente laboral. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el grado de relación entre el nivel de Autoestima y Asertividad que presentan los 

estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el nivel de Autoestima de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestre 

de la Carrera de Psicopedagogía? 

• ¿Cuál es el nivel Asertividad de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo? 

• ¿Qué indicadores tiene la relación entre la autoestima y la asertividad en los 

estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación considera importante describir la relación existente entre el nivel de 

Autoestima y el nivel de Asertividad presente en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. Considerando que la autoestima y el asertividad 

son componentes psicológicos necesarios en el desarrollo humano, dado, que, los mismos 

permiten un mejor manejo de las situaciones presentes en el ámbito universitario y profesional. 

La problemática de investigación, surge a partir, de la experiencia en las prácticas 

preprofesionales en las diferentes unidades educativas de la ciudad, debido a la posibilidad de 

compartir con los/las compañeras estudiantes, se conoce que proceden de distintos orígenes y 

formas de pensar, con las cuales se ha logrado observar y conocer a fondo su vida personal, 

entre estas circunstancias, mencionan que, en la praxis de la intervención psicopedagógica el 

trabajo con niños y adolescentes, se complica al tomar decisiones de cuidado e intervención 

basados en la firmeza, o a su vez, al momento de establecer Rapport. 

Estudios señalan la importancia de una adecuada autoestima, a la vez que se resalta la 

importancia del asertividad en el desarrollo de las relaciones sociales. Indagando en los 

repositorios de la Universidad Nacional de Chimborazo, se evidencia que los estudios dedicados 

a esta analogía son insuficientes, se han realizado estudios donde la variable autoestima y 

asertividad se han estudiado por separado, o, se han conjugado con distintas variables como: 

estrategias de aprendizaje, aprovechamiento académico, rendimiento académico, estilos de 

aprendizaje, elección de pareja, entre otras. 

Mencionando, además, la carencia de un análisis correlacional entre la variable 

“Autoestima y Asertividad”, es por ello que incurre en una obra de impacto educativo-social; 

estudio que será pertinente a la Universidad Nacional de Chimborazo, en la carrera de 

Psicopedagogía donde se registró un porcentaje alto en un nivel medio de autoestima, al igual 

que un alto porcentaje en el nivel asertivo confrontativo. Se considera fundamental a la 

autoestima por ser un tema de manejo emocional en la actualidad, sobre todo en Jóvenes, 

quienes serán los beneficiarios de este estudio, dado que, los resultados tendrán influencia en el 

autoanálisis. 

Esta investigación expone un aporte significativo a la viabilidad de nuevos 

planteamientos que permitan una orientación clara de la autoestima y el asertividad, esto en 

favor del mejoramiento de la calidad de vida en el bienestar mental, a la vez, puede ser tomado 

como un registro para la base de futuras investigaciones en referencia a los profesionales de la 

salud mental. 
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1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo 

semestre de la Carrera de Psicopedagogía. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo 

semestre de la Carrera de Psicopedagogía. 

• Establecer el nivel de asertividad de los estudiantes del sexto, séptimo y octavo 

semestre de la Carrera de Psicopedagogía. 

• Analizar la relación entre la Autoestima y la Asertividad en los estudiantes del sexto, 

séptimo y octavo semestre de la Carrera de Psicopedagogía. 
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2. CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Autoestima 

Dentro de los aportes teóricos a la definición de Autoestima, se cita a Branden (2007), el cual 

la resalta como un derecho humano innato, así como una parte esencial dentro del valor personal, 

el cual, si, se encuentra en un óptimo desarrollo, brinda la posibilidad de sortear cualquier 

dificultad, asimismo Roa (2013) expresa que la mismas es una actitud hacia uno mismo, 

señalando la importancia de aprender a amar, aceptar, y expresar las características 

antropológicas y psicológicas.  

Es así como, dentro de los componentes de la autoestima, se encuentran aquellas 

actitudes expuestas en forma extrínseca e intrínseca, las cuales poseen una connotación 

cognitiva, conductual y emocional, resaltando que estos permiten tener o no vivencias 

agradables en un contexto social, dependiendo del nivel de autoestima que posea cada individuo, 

ya que estos llegan a ser influenciados por el medio que los rodea, teniendo en cuenta que la 

vida misma comprende un aprendizaje continuo Roa (2013).  

Por tanto, dentro del aspecto intrínseco encontramos áreas como la autoimagen, auto 

reconocimiento, autovalor, amor propio, autoconcepto, todo aquello que nos permite 

comprender de manera integral el sentir y pensar sobre sí mismos, en el aspecto extrínseco, 

podemos encontrar que este comprende aquellas formas de proceder, siendo influenciados por 

las emociones, sentimientos y pensamientos, de manera que a través de estos nos exhibimos al 

entorno exterior, teniendo esto en cuenta, se da a entender que el mismo es un complemento que 

desencadena aquellas de formas de actuar que nombrados como actitudes, la cual Milton 

Rokeach (1968) define como: Una organización relativamente duradera de creencias en torno a 

un objeto o una situación. 

Morris Rosenberg en (1965) publica el libro traducido al español en (1973) titulado; 

“La autoimagen del Adolescente y la Sociedad”, en el cual se encuentran ideas afines a la 

concepción de la autoimagen y un acercamiento a la definición de la autoestima; en este libro el 

autor busca reflexionar sobre el supuesto; “La autoestima es la aprobación de sí mismo sin 

considerarse más ni menos que nadie, paralelamente examinando debilidades, que permitan ser 

parte de la optimización hacia el desarrollo personal por igual”, de manera que deja en contraste 

la iniciativa de una bipolaridad entre las reacciones positivas y negativas hacia sí mismo. 

 

2.1.1 Autoimagen  

Es la manera en la que representamos y pensamos acerca de nosotros mismo; es necesario 

aclarar que este término, no solo hace referencia a los aspectos físicos relacionados con el 

semblante, sino que, “Abarca las reacciones del sujeto, esto debido a que son las maneras de 

expresarse y mostrar parte del carácter; por otro lado, otros autores contemplan la autoimagen 
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en función de diferentes elementos relacionados con las percepciones corporales, reacciones, 

sentimiento y pensamientos, así como las conductas derivadas de los mismos, las cuales forman 

parte y colaboran con la formación de la autoimagen” (Monroy Romero, Velázquez García, & 

Galindo Barrera, 2019, pág. 18). 

En relación con el análisis anterior, en referencia a la autoimagen y al postulado de 

Morris Rosenberg, se sugiere que es aquella reacción o representación mental que el sujeto 

asume de sí mismo, siendo así, proyectadas en el exterior a través de las actitudes hacia otros 

individuos u objetos, como a sí mismo, cabe recalcar que estas sobrellevan componentes 

cognitivos, perceptivos, conductuales y afectivos.  

A su vez comprende el grupo de creencias que se tiene sobre el cuerpo humano, lo que 

representa una serie de emociones que siente la persona sobre su semblante y la percepción de 

este en el espacio real, el cual va sufriendo cambios durante el desarrollo corporal. Los cambios 

físicos que conlleva la pubertad, juventud y vejez (fase que atraviesa todo ser humano), 

comprenden periodos donde cuesta más ajustarse a la autoimagen, dado que es de importancia 

resaltar que; el aspecto corporal influye en la vida social y en el comportamiento en sus 

diferentes contextos (Vaquero-Cristóbal, Alacid, & Muyor, 2013). 

 

2.1.2 Autoconcepto 

Byrne (1984) propone que el autoconcepto es la percepción que cada persona tiene de uno 

mismo, o sea, las reacciones, las emociones y conocimientos en relación con las propias 

habilidades, habilidades, aspecto y aceptabilidad social; por otro lado, Cazalla & Molero (2013) 

plantea que el autoconcepto es un proceso evolutivo dado que este varía con la edad, en este 

sentido se distingue una fuerte disposición a las percepciones, de manera que es personal al ser 

formado por las experiencias que va adquiriendo el individuo, por ejemplo, el niño reconoce la 

necesidad de depender de sus padres para sobrevivir, mientras que el adolescente busca 

independencia de sus padres. 

 En correspondencia con las etapas evolutivas cognitivas expuestas por Jean Piaget, es 

necesario centrar nuestra atención en la etapa Preoperacional, dado que en esta el individuo ya 

tiene una concepción de sí mismo, conociendo su alrededor a través de los sentidos, es mediante 

estos que acumulará nuevas formas de vivir, que con el tiempo, tendrán cambios en su forma de 

percibir y pensar sobre el medio que lo rodea, sin embargo, por más cambios cognitivos y 

perceptivos, es natural que el autoconcepto adopte comportamientos que provoquen cambios 

significativos en las áreas anteriormente mencionadas. 

 

2.1.2 Amor Propio 

El autor Sabater (2020) refiere que el amor propio un concepto muy sencillo de entender, dado 

que; es el amor que se tiene uno mismo. A esto le suma dos opciones de amor propio, que son; 

La estima para sí mismo o amor propio positivo, que permite la autorregulación y la 

conservación, y, por otro lado, el amor propio negativo, que es considerado como un 

desequilibrio del aprecio a sí mismo, lo cual conlleva a sentimientos negativos. De igual manera 
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el punto de vista biológico juega un papel importante dentro de la concepción del amor propio, 

dado que el amor es concebido como un conjunto de reacciones químicas.  

Los neurotransmisores serotonina y dopamina son los dominantes de la felicidad del 

ser humano a nivel neuronal, ya que, si el cuerpo llega a segregar estos compuestos químicos 

en grandes cantidades, puede generar un plus de energía, o a su vez, provocar una disminución 

profunda en el estado de ánimo, es por ello que esta respuesta suele ser comparada con las 

reacciones provocadas por el consumo de estupefacientes, a su vez cumplen la función de sentir; 

bienestar (Como la felicidad), el buen humor, paz al dormir o energía en niveles estables, si este 

se encuentra en un nivel bajo, se encuentra todo lo contrario.  

Eh aquí la respuesta al porqué conservar y desarrollar el amor propio y mantenerlo en 

un nivel estable, ya que el mismo es un componente esencial dentro de la salud psicológica y la 

autoestima del individuo. “El amor propio debería estar presente en un entorno difícil”, es lo 

expresado en el libro “Enamórate de ti, el valor imprescindible de la autoestima” publicado por 

el psicólogo clínico Walter Riso (2015), enfatizando en el equilibrio, más no a tener un nivel 

bajo autoestima o una autoestima por los cielos, dado que se puede terminar transformando en 

un amor enfermizo, es así como, acogerse a la idea de merecerse todo aquello que nos haga 

feliz, debe ser encaminado al respeto hacia uno mismo. 

 

2.2 Prueba de Autoestima – Niveles y sus Características 

Morris Rosenberg (1973) mencionado por Laguate Villa (2018), conforma el instrumento de 

medición con un total de 10 ítems, que permiten valoración de las actitudes a través de la 

valoración intrínseca y subjetiva de la persona; cabe mencionar que existen cinco preguntas 

formuladas de manera positiva, y cinco formuladas de manera negativa, está direccionada para 

su aplicación correspondiente a jóvenes y adultos, se ha hecho algunos estudios respecto a la 

validez de la prueba considerándola con propiedades psicométricas satisfactorias, Martínez 

Raya & Alfaro Urquiola, (2019). 

El grado de autoestima tiene repercusiones en todos los aspectos que nos rodean, sean 

estos físicos, sociales o psicológicos, por ello debe responder a una clasificación, teniendo los 

siguientes niveles; elevada, media y baja. En función de esta medida, se concede varias 

características a una persona, teniendo ventajas o desventajas en el desarrollo social diario de 

cada individuo. Villalobos (2019). 

 

2.2.1 Autoestima Elevada 

Es considerada como una medida de sana autoestima, según Bit et al. (2015), los altos niveles 

de autoestima se encuentran asociados a la alta calidad de las relaciones interpersonales; por 

otro lado, las personas que se encuentran dentro de esta medida tienden a confiar en la 

realización de sus actividades, dado que poseen el control sobre sus emociones, formas de actuar 

y expectativas altas en cada una de las áreas de su vida, como pueden ser: el trabajo, pareja, 

familia, entre otros.  
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 Es importante mencionar que, el reconocimiento junto con la expresión clara sobre las 

ideas o sentimientos, la seguridad, la independencia, autonomía y la toma de decisiones dentro 

de la resolución de conflictos, forman parte de las características de una persona que posee un 

nivel alto de Autoestima. 

 

2.2.2 Autoestima Media 

Coopersmith (1967), se refiere a la Autoestima en el nivel medio, como un equilibrio, ya que, 

este no representa alguna gravedad sobre el individuo, más, puede llegar a fluctuar entre 

sentimientos positivos y negativos, generando un grado de inestabilidad, así mismo Branden 

(1993) sugiere que las personas dentro de este nivel son susceptibles a la variación en su estado 

de ánimo día a día, por otro lado, la exteriorización de ciertas características se hace visible 

teniendo cierta similitud con los otros niveles, queda en el sujeto la decisión de elevar o 

disminuir su nivel de autoestima. 

 

2.2.3 Autoestima Baja 

Una de las características a resaltar dentro de una persona con un nivel bajo de autoestima es la 

búsqueda incesante de aceptación por parte de otras personas; dentro de este nivel se puede 

encontrar todo lo contrario a un nivel elevado de autoestima, otra de las características a resaltar 

es el no poder expresar con total libertad y claridad sus emociones, sentimientos y pensamientos, 

por otro lado, los pensamientos negativos y recurrentes suelen estar a la orden del día, lo cual 

repercute en no poder tomar emitir una respuesta negativa a las peticiones dirigidas hacia su 

persona, lo cual permite que se manipule su accionar Villalobos (2019), los sentimientos 

negativos como: los celos, envidia, perfeccionismo, ira, miedo, desconfianza, irritabilidad, entre 

otros, son los ejes sobre los cuales giran los diálogos interiores que a su vez condicionan el 

comportamiento de la persona. 
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2.3 ASERTIVIDAD 

Es considerada como un criterio que “tiene sus orígenes en la terapia conductual, esto 

basándonos en el trabajo de los autores Andrew Salter, Joseph Wolpe y Arnold Lazarus. El 

primer autor en utilizar el término ´asertividad’ es Wolpe en su libro titulado ‘Psicoterapia por 

inhibición recíproca’ publicado en 1958; no obstante, es hasta mediados de los años sesenta que 

surge el entrenamiento asertivo como una técnica más de la terapia de la conducta” (Caballo, 

1983b), no es posible obtener una conceptualización universal del término asertividad dada la 

cantidad de autores que la definen desde su perspectiva. 

 Es así posible encontrar a los autores García y Magaz (2003) quienes manifiestan que: 

el asertividad es la cualidad que define aquella clase de interacción social que constituye un acto 

de respecto por igual a las cualidades y características personales de uno/a mismo/a y de aquellas 

personas con quienes se desarrolla la interacción. Se conceptualiza que asertividad es la 

habilidad para expresar deseos, creencias y opiniones, así como también fijar límites de manera 

directa e indirecta, honesta y oportuna, respetándose a sí mismo y hacia los demás. 

 El Dr. Rathus S. (1973) define asertividad como la conducta que permite a una persona 

proceder en función de sus intereses, defenderse y expresar sentimientos y pensamientos, 

ejerciendo sus derechos y respetando sin objeción el derecho de los demás, del mismo modo, el 

grado de conocimiento sobre sí mismo, permite desarrollar de mejor manera el modo de 

interacción con los demás, lo cual permite la expresión de los deseos, valores, necesidades, 

expectativas y disgustos, lo cual permite progreso en las relaciones interpersonales. Amaya, G.; 

Anampa, D.; Chayan, M.; Culcas, C. y Macazana, Z. (2016). 

 El papel del asertividad resulta ser vital dentro de cada uno de los contextos, dado que 

permite a los individuos desenvolverse socialmente mejor, la fluidez en la comunicación permite 

la expresión directa y honesta sin dar paso al resentimiento. Las definiciones investigadas 

pertenecientes a diferentes autores y revisadas con detenimiento permiten visualizar que este 

concepto va evolucionando con el pasar del tiempo, y refuerza la idea de que la comunicación, 

a más de ser la capacidad de intercambiar mensajes, también puede ser la manera de expresión 

realizada de forma honesta, profunda, respetuosa, directa y adecuada. 

 

2.4 Fundamentos de la Asertividad 

De acuerdo con Matos (2014), es necesario mencionar que la asertividad se encuentra 

fundamentada sobre los siguientes cuatro principios básicos: 

• Autoestima: Teniendo en cuenta que la asertividad implica proteger los propios 

derechos, sin uso de agresiones físicas o psicológicas, considerando importante los 

derechos de las personas que los rodean. 

• Persistencia: Afanarse en mencionar las opiniones o creencias, sin perder el control de 

las emociones o avergonzándose aun teniendo en cuenta que los demás no concuerden 

con las ideas o piensen distinto. 
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• Aceptación de elogios y críticas razonables: Que consiste en escuchar atentamente 

las críticas y elogios de los demás, teniendo en cuenta que estos pueden beneficiar al 

crecimiento personal. 

• Proposición de alternativas: Se buscan las mejores alternativas para dar soluciones y 

llegar a un convenio.  

 

2.5 Componentes De La Asertividad 

Según el planteamiento de Garcia P. y Magaz L. (2011), los componentes del asertividad son:  

• Auto-Asertividad: El cual es el conjunto de comportamientos que constituye la 

expresión honesta y afectuosa de los sentimientos, valores, gustos, necesidades, deseos 

o preferencias, respetando los propios derechos. 

• Hetero-Asertividad: El mismo es el conjunto de comportamientos que constituye el 

respeto a la expresión honesta y afectuosa de los sentimientos, valores, gustos, 

necesidades, deseos o preferencias de los demás 

Del mismo modo, González (2015) sugiere la existencia de estos dos componentes 

pertenecientes a la variable asertividad:  

• Auto-Asertividad: El cual refiere al tipo de conducta que se caracteriza por la 

expresión natural de las ideas, pensamientos y sentimientos personales y de auto 

respeto referente a los gustos o preferencias. 

• Hetero-Asertividad: Que se denomina al tipo de conducta caracterizada por el respeto 

hacia las ideas, pensamientos y sentimientos de los demás. 

De igual manera, los autores, Briceño y Cusi (2016), concluyen que la asertividad está basada 

en ciertos derechos humanos básicos como: el derecho a la vida, la libertad de conocerse a sí 

mismo en su propia unicidad y el poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades 

personales internas y externas de cada quien, reflexionando así que nadie tiene el derecho de 

escoger las prioridades, metas y valores de otro ser humano, haciendo alusión al libre albedrío, 

con el cual nace cada ser humano, todo esto es realizado basándonos en un análisis de los 

derechos básicos de la asertividad. 

 

2.6 Características del Individuo Asertivo, Agresivo, No Asertivo  

El autor Castanyer (2020) propone que existen propiedades relevantes dentro de la personalidad 

de cada individuo, es necesario entender que no existen sujetos netamente asertivos, agresivos 

y no asertivos. En el mundo globalizado en el que nos desarrollamos, como afirman Flores y 

Díaz-Loving (2004) “se necesitan personas capaces de actuar con firmeza, y que sepan expresar 

sus necesidades, opiniones, intereses, sentimientos, respetando el de los demás, a fin de construir 

vínculos positivos en las relaciones interpersonales”. 
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2.6.1 Individuo Asertivo 

El autor Gismero (2002) define al individuo asertivo como; aquel que tiene un conjunto de 

respuestas verbales y no verbales, que son independientes y específicas a través de las cuales 

las personas expresan en situaciones interpersonales sus necesidades, preferencias, 

sentimientos, derechos u opiniones. Los individuos asertivos generalmente son seguro de sí 

mismo, confiados, mantienen un control emocional estable, buena autoestima, valoran y 

respetan a los otros como a sí mismo, expresan sus emociones y pensamientos con transparencia, 

aceptan sus errores, es importante mencionar que reconocen sus derechos y los defienden 

siempre en el margen del respeto hacia los demás, saben pedir o decir “no” cuando la situación 

lo requiera, mantienen un diálogo de forma fluida y segura, mantienen un contacto visual directo 

y sostenido, su postura corporal suele ser relajada y cómoda. 

 

2.6.2 Individuo Agresivo 

El autor Van der Hofstandt (2005) afirma que el estilo de comunicación agresivo implica, como 

característica general, la agresión, y también el desprecio y dominio hacia los demás, no 

considerando que sus acciones repercuten en los demás, dado que consideran más importantes 

sus derechos e intereses, haciendo uso de un tono de voz alto, utilizando amenazas, insultos y 

suelen interrumpir a sus interlocutores, son egoístas y egocéntricas, con frecuencia presentan 

ansiedad, no comprenden a los demás, presentan baja autoestima, bajo control de impulsos, de 

manera que, generan rechazo a su alrededor y por ende su agresividad aumenta.  

 De igual forma, es importante mencionar la existencia del nivel Pasivo-Agresivo, en el 

cual los individuos suelen ser callados, inseguros, carecen de una percepción de sí mismos, no 

se imaginan siendo respetados y valorados, tampoco respetan o valoran a los demás, su 

comportamiento en ocasiones suele ser asociado a las agresiones recibidas en el desarrollo de la 

vida, lo cual genera una acumulación de ira y resentimiento, utilizan métodos como las 

indirectas, el sarcasmo, la ironía, entre otros, para afrontar la poca o nula falta de asertividad. 

 

2.6.3 Individuo No-Asertivo 

El autor Flores (2004), indica que los individuos no asertivos son aquellos que presentan 

dificultad en la expresión de sus deseos, opiniones y sentimientos, al iniciar la interacción con 

otras personas y manejar la crítica. Indicando una interacción social insegura, dado que no se 

acepta a sí mismo, cree no ser merecedor de valoración y respeto por parte de otros, pero, si 

respetan y consideran a los demás.  

 Para Bishop (2000) el factor común de los comportamientos pasivo y agresivo es la falta 

de autoestima, por ello, noo luchan por los derechos e intereses propios, al hablar hacen uso de 

un tono bajo de voz, presentan dificultad e inseguridad al momento de mantener el diálogo, o, 

directamente lo esquivan, tartamudean, usan muletillas con mucha frecuencia, su postura 

corporal es tensa e incómoda, con frecuencia se quejan de los otros, evitan molestar u ofender, 
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buscan el bienestar de los otros incluso a sacrificio del bienestar propio, esto, con el fin de ser 

aceptados, hacen que los demás se sientan responsables o mejores, revelan tener inconvenientes 

somáticos por las situaciones vividas o comportamientos agresivos por tensiones acumuladas. 

 El ser humano al ser totalmente diferente de sí, no presenta una conducta única, sino una 

mezcla de estas; en el diario vivir se observa cómo se presentan diferentes conductas al momento 

de entablar el diálogo con nuestros pares, algunos lo hacen con honestidad y fluidez, mientras 

que otros no lo llevan de esta manera, ya sea por miedo al rechazo, el desarrollo de la vida y la 

comunicación depende del lugar en el cual se desenvuelve el individuo, este aspecto define el 

nivel de asertividad. 

 Según Kelly (1998), se afirma que “las habilidades sociales se constituyen como un 

mecanismo a través del cual la persona incide en su medio ambiente obteniendo consecuencias 

deseadas y suprimiendo aquellas no deseadas, a través de relaciones con los demás con carácter 

asertivo, es decir, conductas que expresan sentimientos, deseos, opiniones, de manera abierta y 

sincera con respeto hacia los otros, buscando un beneficio mutuo”. mediante esta afirmación se 

reconoce que la comunicación asertiva es un pilar importante de las habilidades sociales. 

 

2.6.4 Medición de la Asertividad 

El estudio sobre la asertividad se ha llevado a cabo con el fin de poder diseñar mejores 

instrumentos de evaluación, intervención y conceptualización del término; según el autor Flores 

(1994) las medidas conductuales y fisiológicas son extremadamente costosas en términos de 

equipo y tiempo; por el contrario, los auto reportes son más económicos para investigar este tipo 

de constructos psicológicos. Dicho en palabras de los autores Flores y Díaz-Loving (2002) 

argumentan que el concepto de asertividad ha tenido dos grandes problemas en su medición:  

• La operacionalización: Dado que las conductas que representa la asertividad son 

diversas en cada conjunto social.  

• La multidimensionalidad del constructo: Permite que cada instrumento mida diferentes 

partes de la asertividad, y lo extremadamente limitado del trabajo psicométrico en 

relación con la confiabilidad y validez de varias escalas de asertividad, ya que 

generalmente se han realizado con estudiantes o pacientes psiquiátricos (Castaños, 

Reyes-Lagunes, Rivera-Aragón y Díaz-Loving, 2011).  

Existe una variedad de instrumentos elaborados para medir asertividad, entre ellos se puede 

mencionar él; Cuestionario de Asertividad de Wolpe y Lazarus (1966), que contiene 30 

reactivos, con escala de respuesta sí y no, que, mide la expresión de emociones ante diversas 

situaciones. Por otro lado, es necesario mencionar el caso de México, en el cual, los autores 

Flores y Rolando (1994) elaboraron la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) para 

Estudiantes, de paso sea dicho que esta prueba, evalúa la capacidad de los estudiantes para 

expresar los derechos, creencias y sentimientos personales, el mismo se encuentra compuesto 

de 51 afirmaciones reunidas en 5 factores:  
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A. Asertividad indirecta  

B. No asertividad en el área afectiva 

C. Asertividad en situaciones cotidianas  

D. Asertividad por medios indirectos con autoridades  

E. No asertividad en el área escolar 

De igual manera, es necesario mencionar el trabajo de Lara y Silva (2002) quienes elaboraron 

una estandarización a la población mexicana de la escala de Michelson y Wood (1981) 

nombrándola; Escala de asertividad en niños y adolescentes de Michelson y Wood, la cual es 

utilizada para evaluar la habilidad de los niños y adolescentes para la expresión de sus 

sentimientos y preferencias sin que estas incomoden a los demás; está compuesto de 27 

situaciones con 5 opciones de respuesta: respuesta asertiva (1), parcialmente pasiva (2), muy 

pasiva (3), parcialmente agresiva (4) y muy agresiva (5).  

 Por su parte, Castaños-Cervantes et al. (2011) estandarizaron el inventario de asertividad 

de Gambrill y Richey,  dentro de la población mexicana, conformando el inventario final con 

39 reactivos, a su vez, esto tuvieron altos niveles de confiabilidad y validez, conformándose con 

4 categorías, que, comprenden el constructor de asertividad: expresión de sentimientos positivos 

y negativos; iniciar, mantener y terminar conversaciones; capacidad de decir no, y finalmente, 

pedir favores y hacer peticiones. 

 Los instrumentos mencionados anteriormente, se han referenciado con la finalidad de 

exhibir la preocupación por el mejoramiento en la evaluación y la obtención de resultados 

verídicos de esta variable, para esta investigación se ha llevado a cabo el uso de la prueba de 

Asertividad de Rathus (1973), acorde con Corcoran y Fischer (1987) la prueba R.A.S, ha 

mostrado adecuados niveles de confiabilidad y validez, del mismo modo, el autor Caballo 

(1993c) señala que los niveles de correlación con otro inventario de habilidades sociales, se 

encuentra en correspondencia con las puntuaciones del R.A.S. y desempeño conductual 

(Caballo, 1993d) 

 Su administración es aplicable a la población general, consta de 30 ítems, de los cuales, 

16 fueron elaborados en sentido desfavorable y 12 en sentido favorable con respecto al nivel de 

destreza asertiva de la persona. Esta característica contribuye en alguna medida a controlar 

algunos estilos de respuesta poco deseables, por ejemplo, la tendencia a estar de acuerdo con 

todos los enunciados de la escala con independencia de su contenido (Prat & Doval, 2003). Los 

Ítems están ordenados en forma Likert, con 6 opciones de respuesta (Muy típico de mí, Bastante 

típico de mí, Algo típico de mí, Algo no típico de mí, Poco típico de mí, Muy poco típico de 

mí), la puntuación oscila entre -90 cuanto menor es la asertividad, y, +90 siendo mayor la 

asertividad, la fiabilidad de la prueba oscila entre 0.76 a 0.80, con una consistencia interna de 

0.73 a 0.86 según Alegría GG; (2004). La puntuación se obtiene a través de la suma de los 

códigos numéricos de cada ítem, de ellas. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Cuantitativo 

Ya que la recolección y el análisis de los datos se obtuvo mediante procedimientos estadísticos 

numéricos.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 No Experimental 

Porque se realizó sin manipular deliberadamente la variable de estudio, se observó el fenómeno 

tal y como se da en su contexto natural para después analizarlo.  

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 POR EL NIVEL O ALCANCE 

Descriptivo, dado que se buscó especificar las propiedades y características importantes de las 

variables de estudio analizadas, y, Correlacional, debido a que se estableció una relación del 

nivel de autoestima y el nivel de asertividad en los estudaintes de la carrera de Psicopedagogía. 

3.3.2 POR LOS OBJETIVOS 

3.3.2.1 Básica 

Dado que se indagó en información, lo que me permitió el aumento del conocimiento para 

responder posibles preguntas existentes y para que este conocimiento sirva de guía para 

investigaciones posteriores. 

3.3.3 POR EL LUGAR 

3.3.3.1 De Campo 

En vista de que se realizó en el lugar de los hechos donde ocurre el fenómeno estudiado, es 

decir dentro de la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de Psicopedagogía. 

3.3.4 POR EL TIEMPO 

3.3.4.1 Transversal o Transeccional 

Porque la investigación se desarrolló durante el periodo académico noviembre 2021 – marzo 

2022 siendo de fácil control, viabilidad y ejecución.  

3.4    UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.4.1 Población de estudio 

La población de estudio a escoger para el presente proyecto de investigación fueron los 82 

estudiantes pertenecientes al sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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3.4.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra fue no probabilística intencional, dado que se tomó en cuenta a tres semestres de la 

carrera de Psicopedagogía correspondientes al sexto, séptimo y octavo semestre, contando con 

un total de 82 estudiantes, donde 21 estudiantes son varones y 60 estudiantes mujeres.  

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN – RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla Nº 1 

Técnicas e instrumentos  

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 

3.6   TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la información recolectada se procedió de la siguiente manera: 

• Selección de los IRD – Instrumentos de Recolección de Datos 

• Previo a la aplicación de las encuestas fue enviado un consentimiento informado a los 

estudiantes y docentes con el fin de que sean informados sobre la investigación y su 

propósito. 

• Aplicación de los IRD – Supervisión técnica 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Autoestima Psicométricas Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg  

 

Se encuentra conformada por 10 ítems, de 

los cuales 5, son de orientación positiva, y, 

5 de orientación negativa, los cuales 

refieren al respeto y la aceptación de sí 

mismo, se puntúa de manera similar a una 

escala Likert de 4 puntos desde: (1) 

Totalmente de acuerdo, hasta (4) 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 

Asertividad Psicométrica Escala de 

Asertividad de 

Rathus 

El instrumento está conformado por 30 

ítems, cuya calificación se da a partir de una 

clave de puntuaciones, desde +3 (muy 

característica, extremadamente 

descriptiva), hasta -3 (definitivamente no 

característica, nada descriptiva), similar a 

una escala de Likert. 
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• Recolección de datos en base a la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación 

• Revisión y barrido de la información obtenida 

• Procesamiento de datos a través del aplicativo informático correspondiente 

• Tabulación y representación gráfica de la información (estadígrafos) 

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de la Escala de Autoestima de Rosenberg  

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Tabla Nº 2 

Nivel Global de Autoestima de Rosenberg  

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELEVADA 24 29.27% 

MEDIO 49 59.76% 

BAJA 9 10.98% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Prueba de Autoestima de Autoestima aplicada en estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la UNACH  

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 

 

 

Figura Nº 1 

Nivel Global de Autoestima de Rosenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la carrera de Psicopedagogía   

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 

 

Análisis: De 82 estudiantes (100%) de sexto, séptimo y octavo semestre de la Carrera de 

Psicología Educativa, 24 (29.27%) presenta un nivel alto, 49 (59.76%) un nivel medio y 9 

estudiantes (10.98%) muestra un nivel bajo de autoestima. 
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Interpretación: Los resultados indicaron un nivel de autoestima medio en la mayor parte de la 

población de estudio, representando una fluctuación en la percepción y valoración de sí mismos, 

independientemente de distintos factores, enfocan su atención en la opinión de las demás 

personas, lo cual ocasiona que los estudiantes duden al expresar sus; deseos, opiniones o 

pensamientos con total libertad dentro sus relaciones interpersonales, de manera que los hace 

inestables, por esta razón, no se considera a la autoestima media como un punto de equilibrio, 

dada su tendencia a bajar y transformarse en un nivel de bajo de autoestima. 
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4.2 Resultados de la Escala de Asertividad de Rathus  

NIVEL DE ASERTIVIDAD 

Tabla Nº 3 

Nivel Global de Asertividad de Rathus  

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ASERTIVO 4 4.88% 

ASERTIVO 17 20.73% 

ASERTIVO CONFRONTATIVO 51 62.20% 

INASERTIVO 8 9.76 

MUY INASERTIVO 2 2.44 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Prueba de Asertividad de Rosenberg aplicada en estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la UNACH  

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 

 

 

Figura Nº 2 

Nivel Global de Asertividad de Rathus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la carrera de Psicopedagogía   

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 
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Análisis: De los 82 estudiantes (100%) que conforman el sexto, séptimo y octavo semestre de 

la Carrera de Psicopedagogía; 4 (4.88 %) se encuentran en un nivel “Muy Asertivo”; 17 

(20.73%) se encuentran en un nivel “Asertivo”; 51 (62.20%) presentan un nivel de “Asertivo 

confrontativo; 8 (9.76%) se encuentran en el nivel “Inasertivo” y 2 (2.44%) se encuentran en el 

nivel “Muy Inasertivo”. 

 

Interpretación: Los datos exteriorizan que la mayoría de la población de estudio, se encuentra 

dentro del nivel Asertivo Confrontativo, siendo esta; la evasión de la pugna directa por la 

percepción de discrepancias en el diálogo y en el accionar (Lo que dice y lo que hace) de parte 

de los individuos a su alrededor en diferentes situaciones o contextos (Familia, trabajo, amigos, 

etc.), lo cual, conlleva a expresar de manera deficiente las opiniones, peticiones, sentimientos, 

crítica, el dar o recibir cumplidos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
  

4.3 Correlación entre Autoestima y Asertividad  

Nivel de Correlación entre las variables Autoestima y Asertividad. 

Tabla Nº 3 

Correlación de Pearson de las variables Autoestima y Asertividad 

VARIABLE  AUTOESTIMA ASERTIVIDAD 

AUTOESTIMA Correlación de 

Pearson Sig. 

(Bilateral) 

1 4.88% 

 

0.94 

TOTAL N° 81 81 

ASERTIVIDAD Correlación de 

Pearson Sig. 

(Bilateral) 

0.186 

 

0.94 

 

1 

TOTAL N° 81 81 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 

 

 

Figura Nº 2 

Nivel Global de Autoestima de Rosenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la carrera de Psicopedagogía   

Elaborado por: Paul Fabian Guapi Bagua (2021) 
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Análisis e interpretación:  De acuerdo con el programa SPSS, una correlación de Pearson 

como P valor de 0,186 se considera que existe una relación estadísticamente significativa entre 

los valores de estudio, siendo además, directamente proporcional de carácter lineal, por lo que 

se considera que tanto la variable independiente como la dependiente se correlacionan entre sí, 

por lo cual la autoestima influye en la asertividad, por ser un constructo psíquico que predomina 

en las emociones y actitudes, además de la percepción y valoración para determinar ciertas 

acciones como la libertad de expresión, el sentirse merecido, valorado y amado, un equilibrio 

de las emociones y sentimientos por uno mismo, determinara el éxito en el desarrollo 

comunicativo con los demás. 
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Acorde a los resultados obtenidos se identifica que el nivel de autoestima está en 

directa correlación con el nivel de asertividad pues un mayor porcentaje de estudiantes 

presentan un nivel medio de autoestima tendiendo los estudiantes a depender de la 

opinión de las personas a su alrededor, y crear inestabilidad.  

• En función a los niveles de asertividad, los datos exteriorizan que la mayoría de la 

población de estudio se encuentran dentro del nivel Asertivo Confrontativo, siendo 

esta; la evasión de la pugna directa, por la percepción de discrepancias en el diálogo y 

en el accionar, lo cual conlleva, a expresar de manera deficiente las opiniones, 

peticiones, sentimientos, crítica y el dar o recibir cumplidos 

• Obteniendo una correlación de Pearson con un valor de 0,186 se considera que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la autoestima y asertividad, notando 

un predominio en las emociones y actitudes, además de la percepción y valoración para 

determinar ciertas acciones como la libertad de expresión lo cual determina el éxito en 

el desarrollo comunicativo con los demás 
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5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos y la revisión pertinente de esta investigación se sugiere: 

• En consecuencia, a los resultados obtenidos, se sugiere trabajar en el reforzamiento 

afectivo positivo, a fin de mejorar; la percepción sobre si mismo, la comunicación, 

confianza, seguridad, sentido de vida y valía personal, a fin de evitar la 

inestabilidad emocional que pueda producirse en el transcurso del diario vivir. Se 

recomienda la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos orientados en 

las habilidades sociales dentro de la comunidad académica.  

• Se sugiere el establecimiento de programas enfocados en la enseñanza practica de 

conductas asertivas, y, aplicación de herramientas prácticas, a fin de garantizar la 

comunicación adecuada de los sentimientos, emociones, puntos de vista, ideas, 

entre otros, de manera acertada, el programa deberá enfocarse en otorgar las 

herramientas adecuadas en la toma adecuada de decisiones, evaluando de manera 

asertiva las consecuencias de las mismas. 

• Tomar en consideración al personal docente capacitado en el área de Psicología 

para el desarrollo de actividades, ejercicios y talleres grupales, con un alto impacto 

emocional, enfocado en temáticas referentes a los componentes del autoestima y la 

comunicación asertiva como; autoconocimiento, autoconcepto, actitudes positivas, 

escucha activa, empatía, amor propio, identificación de emociones, entre otros; con 

la posibilidad de implementarlo semestre tras semestre en la facultad de 

Psicopedagogía, esto en favor del mejoramiento de los niveles de autoestima y 

asertividad. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: APROBACIÓN DEL TRIBUNAL Y PRESIDENTE  

 



45 
  

  



46 
  

 



47 
  

ANEXO 2: IRD – INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 3: EVIDENCIAS 

 
 

Fuente: Carrera de Psicopedagogía 

 

 

 

Fuente: Carrera de Psicopedagogía 

 


