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Resumen: 

Introducción: Una autoestima equilibrada, con aspectos positivos y negativos, contribuye a 
formar individuos más resilientes y capaces de afrontar los desafíos de la vida universitaria. 
Este estudio evaluó la estructura bidimensional de la Escala de Autoestima de Rosenberg 
(RSES) en estudiantes universitarios peruanos, siguiendo la evidencia previa sobre la validez 
de este enfoque de dos factores. Metodología: Se empleó un diseño transversal e instrumental 
con 601 estudiantes de pregrado. Resultados: La RSES demostró alta consistencia interna y 
validez convergente, con coeficientes alfa de Cronbach y omega de McDonald superiores a 
0.70. Los resultados del AFC respaldaron un modelo bidimensional. Los índices de ajuste del 
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modelo confirmaron la robustez de esta estructura. Discusión: Estos resultados son 
consistentes con la literatura previa sobre la estructura bidimensional de la autoestima en 
muestras estudiantiles. Conclusiones: Se refuerza la utilidad de la RSES como una 
herramienta fiable y válida para la evaluación de la autoestima en esta población, sugiriendo 
su relevancia para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el ámbito educativo y 
clínico. 

Palabras clave: autoestima; bienestar emocional; consistencia interna; contexto cultural; 
desarrollo integral; evaluación psicológica; intervenciones educativas; salud mental. 

Abstract: 
Introduction: A balanced self-esteem, with positive and negative aspects, contributes to 
forming more resilient individuals and able to face the challenges of university life. This study 
evaluated the two-dimensional structure of the Rosenberg Self-esteem Scale (RSES) in 
Peruvian university students, following previous evidence on the validity of this two-factor 
approach. Methodology: A cross-sectional and instrumental design was employed with 601 
undergraduate students. Results: RSES demonstrated high internal consistency and 
convergent validity, with Cronbach's alpha and McDonald's omega coefficients above 0.70. 
The AFC results supported a two-dimensional model. The model's adjustment rates confirmed 
the robustness of this structure. Discussions: These results are consistent with previous 
literature on the two-dimensional structure of self-esteem in student samples. Conclusions: 
The utility of RSES as a reliable and valid tool for the evaluation of self-esteem in this 
population is reinforced, suggesting its relevance for future research and practical applications 
in the educational and clinical fields. 

Keywords: self-esteem; emotional well-being; internal consistency; cultural context; 
comprehensive development; psychological evaluation; educational interventions; mental 
health. 

1. Introducción

La autoestima, entendida como la valoración global que una persona tiene de sí misma, se 
erige como un pilar esencial en la psicología del bienestar y el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios. Este constructo, que engloba tanto percepciones positivas como 
negativas de uno mismo, no solo actúa como un escudo protector frente a los desafíos 
emocionales y sociales, sino que también modula significativamente la capacidad de los 
estudiantes para prosperar en un entorno académico exigente (Rosenberg, 1965). 
Investigaciones recientes destacan la importancia de una autoestima positiva como un 
amortiguador contra los eventos adversos, protegiendo la salud mental y favoreciendo el 
bienestar integral de los jóvenes (Rodriguez-Solana et al., 2023). En contraste, una autoestima 
negativa está estrechamente vinculada con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y 
problemas sociales, subrayando la necesidad urgente de atender y fomentar una autoestima 
equilibrada en la población estudiantil (Muñoz-Albarracín et al., 2023). Este equilibrio es vital 
no solo a nivel individual, sino también como una prioridad social que merece atención y 
protección (Hamzah et al., 2023; Jiang et al., 2023; Van et al., 2023).  

Este estudio abordó la necesidad de evaluar y validar la Escala de Autoestima de Rosenberg 
(RSES) en estudiantes universitarios peruanos, dado que existía un vacío en la literatura 
respecto a su aplicación en este contexto específico. Una autoestima equilibrada, que incluye 
tanto aspectos positivos como negativos, es esencial para formar individuos resilientes y 
confiados, capaces de enfrentar con éxito los desafíos de la vida universitaria. Sin embargo, 
faltaba evidencia sobre la estructura bidimensional de la RSES en esta población. Al 
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comprender cómo se estructura la autoestima en este contexto, se pretende proporcionar 
información valiosa para futuras investigaciones y desarrollar intervenciones educativas que 
promuevan el bienestar emocional y académico de los estudiantes. 
 
Los objetivos principales de este estudio son: (1) validar la estructura bidimensional de la RSES 
en estudiantes universitarios peruanos, (2) evaluar la consistencia interna de la escala, y (3) 
determinar la validez convergente de los ítems de la RSES. 
 
1.1. Marco teórico   
 
En el contexto universitario, los jóvenes enfrentan numerosos desafíos y transiciones que 
pueden impactar significativamente su bienestar emocional y académico. La autoestima juega 
un papel crucial en la interacción entre la cognición interna y la regulación emocional de los 
estudiantes universitarios (Awad et al., 2022). Esta interacción no solo influye en su capacidad 
de adaptación sociocultural, sino que también puede ser modulada por factores externos como 
el apoyo social y la inclusión educativa (Wu et al., 2024). Entender la estructura dimensional 
de la autoestima se torna esencial para diseñar intervenciones efectivas que promuevan su 
desarrollo integral. 
 
Diversos estudios han demostrado que actividades extracurriculares y el desarrollo de 
habilidades emocionales pueden fortalecer la autoestima y reducir la incidencia del acoso 
estudiantil (Yiyi et al., 2022). Molina-Gómez et al. (2024) señalaron que experiencias de 
aprendizaje estructuradas y enriquecedoras tienen un impacto significativo en la autoestima. 
Sin embargo, algunas actividades pueden no afectar directamente la autoestima, pero sí 
desarrollar habilidades que la sustentan potencialmente (Diz-Otero et al., 2024). 
 
En estudios recientes, la importancia de la autoestima ha sido examinada desde diversas 
perspectivas. Garnique-Hinostroza et al. (2024) encontraron que la autoestima positiva es un 
predictor significativo de la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de la sierra 
peruana. Mayorca-Martínez et al. (2023) exploraron la relación entre el uso de redes sociales y 
la autoestima, descubriendo que una interacción intensiva en redes sociales está fuertemente 
relacionada con la percepción de autoestima de los estudiantes. Mamani-Benito et al. (2023) 
demostraron que la autoestima influye significativamente en las expectativas de los 
estudiantes, subrayando que una alta autoestima se asocia con expectativas más positivas 
hacia el futuro. Además, Mamani-Benito et al. (2023) identificaron que la satisfacción familiar 
y académica afecta positivamente la autoestima y la satisfacción con la vida, mostrando la 
interconexión entre estos factores. 
 
La Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) es una herramienta ampliamente utilizada para 
medir la autoestima global, aunque su estructura factorial ha sido objeto de debate. Algunos 
estudios, como los de Solera et al. (2024), Gómez-Lugo et al. (2016), Sánchez-Villena et al. (2021), 
Martín-Albo et al. (2007), Vallieres y Vallerand (1990) y Vasconcelos-Raposo et al. (2012), 
respaldan una estructura unidimensional. Sin embargo, otros estudios, como los de Huang y 
Dong (2012), y Ventura-León et al. (2018) sugieren una estructura bidimensional que distingue 
entre ítems positivos y negativos. 
 
Estas discrepancias sugieren que la dimensionalidad de la RSES puede ser influenciada por el 
perfil de los participantes y el contexto cultural específico. En regiones como Norteamérica y 
otros países altamente individualistas, fusionar ítems positivos y negativos en una única 
dimensión puede ser adecuado. No obstante, en países menos individualistas, tal combinación 
podría desencadenar inconsistencias en las respuestas (Gnambs et al., 2018). Esta variabilidad 
subraya la importancia de validar la estructura factorial de la RSES en diferentes contextos, 
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como en el ámbito universitario peruano, para asegurar su adecuación y precisión en la 
evaluación de la autoestima. 
 
En el ámbito universitario, diversos estudios han proporcionado apoyo empírico a la 
bidimensionalidad de la RSES. Por ejemplo, la investigación de Jiang  y Zhang (2023) en China 
identificó una clara estructura bidimensional, diferenciando entre ítems positivos y negativos. 
Este hallazgo sugiere que en contextos culturales diversos como el chino, la RSES puede captar 
diferentes aspectos de la autoestima que no se reflejan adecuadamente en un modelo 
unidimensional. De manera similar, el estudio de Kerriche (2023) en Argelia corroboró estos 
resultados, demostrando que los ítems positivos y negativos forman dimensiones separadas y 
que esta distinción es crucial para una evaluación precisa de la autoestima en estudiantes 
universitarios argelinos. Además, Tulachan et al. (2022) en Nepal encontraron que, tras 
eliminar ciertos ítems problemáticos, la RSES revelaba una estructura de dos factores, 
subrayando la importancia de considerar las especificidades culturales y lingüísticas al utilizar 
esta escala en diferentes países. 
 
Investigaciones en Hispanoamérica también han contribuido a la discusión sobre la estructura 
de la RSES en contextos universitarios. El estudio de Ceballos et al. (2017) en Colombia 
respaldó la existencia de una estructura bidimensional, destacando que la autoestima positiva 
y negativa son constructos distintos y relevantes para entender la autoestima en estudiantes 
universitarios colombianos. En Perú, Vilca-Pareja et al. (2022) han sugerido una metodología 
innovadora al proponer la evaluación de la autoestima utilizando exclusivamente ítems 
positivos, argumentando que esta aproximación podría ser más adecuada en contextos donde 
los ítems negativos podrían generar sesgos o respuestas inconsistentes. Estos estudios resaltan 
la importancia de adaptar y validar instrumentos psicológicos como la RSES a las 
particularidades culturales y educativas de cada región para asegurar una evaluación precisa 
y útil de la autoestima en el ámbito universitario. 
 
El enfoque bidimensional de la RSES distingue dos aspectos fundamentales: la autoestima 
positiva y la autoestima negativa. La autoestima positiva está relacionada con la confianza en 
uno mismo y la satisfacción personal, abarcando elementos como la dignidad, la 
autovaloración, la autoeficacia, el autoconcepto y la satisfacción. Por otro lado, la autoestima 
negativa engloba sentimientos de minusvalía, frustración, irrespeto, ineptitud y creencias 
irracionales que reflejan el autodesprecio y la devaluación personal. Estos dos aspectos han 
sido ampliamente estudiados por diversos investigadores, como Ceballos et al. (2017), Jurado 
et al. (2015) y Ventura-León et al. (2018), entre otros. 
 
El presente estudio se propone analizar el perfil dimensional de la autoestima en estudiantes 
universitarios de una universidad privada en Chimbote, situada en la región de Ancash, al 
norte de Perú, mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC). Este enfoque permitirá 
verificar la estructura factorial de la RSES y aportar evidencia empírica sobre las dimensiones 
clave que conforman la autoestima en este grupo específico. Al examinar cómo se estructura 
la autoestima en estudiantes universitarios peruanos, este estudio busca contribuir a una 
comprensión más profunda y matizada de este constructo, proporcionando información 
valiosa para futuras investigaciones y posibles intervenciones educativas orientadas a mejorar 
la autoestima en este contexto. 
 

2. Metodología 
 
Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo, transversal y no experimental, siguiendo las 
directrices establecidas por León y Montero (2015) para la adaptación de pruebas a diferentes 
contextos. Se realizó un análisis exhaustivo de la estructura teórica del instrumento mediante 
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el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con el fin de comprobar la adecuación del modelo 
teórico propuesto a los datos obtenidos. Previo al AFC, se llevó a cabo un análisis descriptivo 
de los datos para verificar su pertinencia y evaluar la validez convergente del instrumento. 
 
2.1. Participantes  
 
El estudio contó con la participación de 601 estudiantes de pregrado del campus Chimbote de 
una universidad privada en Perú. De esta muestra, el 52,7% (317) eran mujeres y el 47,3% (284) 
hombres. En cuanto a la distribución por edades, el 87,9% (428) se encontraba en el rango de 
18 a 22 años, el 10,3% (62) en el rango de 23 a 26 años, y el 1,8% (11) en el rango de 27 a 32 años. 
 
Respecto a la condición laboral de los participantes, el 22,0% (132) trabajaba 40 horas a la 
semana, el 56,7% (341) tenía una carga laboral de 20 horas a la semana, y el 21,3% (128) no 
estaba empleado. En términos de sus carreras profesionales, el 56,7% (341) estaba matriculado 
en programas relacionados con Ingeniería y Arquitectura, el 22,0% (132) en Contabilidad y 
Finanzas, y el 21,3% (128) en carreras vinculadas a Ciencias y Humanidades. La selección de 
los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
2.2. Instrumento  
 
Para la evaluación de la autoestima, se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES), 
desarrollada por Morris Rosenberg en 1965. Este instrumento es ampliamente reconocido por 
su alta confiabilidad, demostrando una consistencia interna de 0,77 y un coeficiente mínimo 
de reproducibilidad de 0,90. En este estudio, se aplicó la versión de la RSES que alterna ítems 
para medir tanto la autoestima positiva (ítems 1, 2, 3, 4 y 5) como la autoestima negativa (ítems 
6, 7, 8, 9 y 10). Esta versión utiliza cuatro opciones de respuesta que varían desde "nunca" hasta 
"siempre". Los ítems relacionados con la autoestima positiva se calificaron en una escala de 1 
a 4, siendo 4 la puntuación más alta, mientras que los ítems asociados con la autoestima 
negativa se calificaron en sentido inverso (Rosenberg, 1965). 
 
Además de la evaluación de la autoestima, el cuestionario incluyó preguntas 
sociodemográficas para recabar información sobre la edad, identidad de género, carrera 
profesional y situación laboral de los participantes. Esta información adicional permitió 
contextualizar mejor los resultados de la autoestima y explorar posibles correlaciones entre las 
variables sociodemográficas y la percepción de la autoestima entre los estudiantes 
universitarios. 
 
2.3. Procedimiento  
 
La recolección de datos se llevó a cabo de manera digital a través de un formulario en Google 
Forms. De los 800 estudiantes invitados a participar en el estudio, 650 confirmaron su interés 
y 601 completaron efectivamente la encuesta, lo que resultó en una tasa de respuesta del 
75,12%. 
 
Desde el punto de vista ético, se tomaron varias medidas importantes. Se garantizó la 
confidencialidad de la información proporcionada por los participantes solicitando su 
consentimiento libre e informado, el cual fue registrado mediante una firma digital en el 
formulario. Todas las prácticas de recolección y manejo de datos se alinearon con la Ley N° 
29733 de protección de datos personales del Perú, asegurando el cumplimiento de las 
regulaciones pertinentes y protegiendo la privacidad de los participantes. Asimismo, se 
obtuvo el permiso oficial de la Fundación Morris Rosenberg para utilizar la Escala de 
Autoestima de Rosenberg (RSES) en este contexto, reforzando la validez y legitimidad del uso 
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de la escala en la investigación. 
 
Describe meticulosamente los procedimientos y materiales empleados para la recolección de 
datos, incluyendo cualquier instrumento o tecnología específica utilizada, y detalla los 
métodos de análisis de datos aplicados, desde las técnicas estadísticas hasta el software de 
análisis, asegurando que otros investigadores puedan replicar el estudio o evaluar su rigor 
metodológico. 
 

2.4. Análisis de datos  
 
Para realizar el análisis estadístico, se utilizó el software Jamovi (versión 2.2) (The Jamovi 
Project, 2021). Se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach (1951) y omega de McDonald 
(1970) para determinar la consistencia interna de la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES). 
Es importante destacar que el coeficiente omega de McDonald a menudo se considera una 
medida más precisa de coherencia interna que el alfa de Cronbach, especialmente cuando los 
ítems de la escala tienen varianzas significativas en sus coeficientes dentro de un análisis 
factorial o en correlaciones corregidas con la puntuación total (Hayes y Coutts, 2020; 
McDonald, 1970). 
 
Para evaluar el ajuste de los modelos, se utilizaron varios índices: el cociente χ²/df, el Índice 
de Bondad de Ajuste (GFI), el Índice de Ajuste Comparativo (CFI), el Error Cuadrático Medio 
de Aproximación (RMSEA) y el Criterio de Información de Akaike (AIC). Un cociente χ²/df 
entre 2 y 5 sugiere un buen ajuste. Valores de 0,90 o superiores en el CFI y el GFI se interpretan 
como indicativos de un buen ajuste, mientras que, para el RMSEA, valores entre 0,05 y 0,08 
son considerados aceptables (Gao et al, 2020; Schreiber, 2017). En cuanto al AIC, valores más 
bajos indican un mejor ajuste del modelo (Souza y Cumba, 2019). 

3. Resultados 
 
3. 1. Evaluación de la normalidad 
 
La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de los ítems de la RSES, incluyendo la media, 
desviación estándar, asimetría y curtosis. Estos índices son fundamentales para evaluar la 
normalidad de la distribución de los datos, un requisito importante para realizar un Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC). 
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Tabla 1. 
 
Descriptivos estadísticos de los ítems de la escala de autoestima de Rosenberg (RSES) 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
La evaluación de la normalidad de los datos mediante los índices de asimetría y curtosis 
(presentados en la Tabla 1) indicó que la mayoría de los ítems tienen una distribución 
aproximadamente normal. Esto sugiere que los datos son adecuados para proceder con el 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), proporcionando una base sólida para validar la 
estructura bidimensional de la RSES en esta muestra de estudiantes. 
 
3.2. Modelo bidimensional 
 
La Tabla 2 presenta los resultados del análisis factorial confirmatorio para los modelos 
unidimensional y bidimensional de la RSES. El modelo bidimensional muestra un mejor ajuste 
en comparación con el modelo unidimensional, lo que respalda la hipótesis de que la 
autoestima puede dividirse en componentes positivos y negativos. 
 
Tabla 2. 
 
Resultados del análisis factorial confirmatorio para modelos unidimensional y bidimensional 

 
Fuente: Elaboración propia (2024)2. 

 
2 Modelo 1: unidimensional; Modelo 2: bidimensional; df: Grados de libertad; p: significancia; 
CFI: Comparative fit index; GFI: Goodness of fit index; TLI: Tucker-Lewis index; RMSEA: Root 
mean square error of approximation; AIC: Akaike’s information criterion. 
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El análisis factorial confirmatorio (AFC) se realizó para comparar los modelos unidimensional 
y bidimensional de la RSES. Los resultados, presentados en la Tabla 2, muestran que el modelo 
bidimensional (Modelo 2) tiene un mejor ajuste a los datos en comparación con el modelo 
unidimensional (Modelo 1). El modelo bidimensional presenta un índice χ²/df de 4,7, mientras 
que el modelo unidimensional tiene un índice de 13,63, lo cual indica un mal ajuste. Además, 
los índices de ajuste comparativo (CFI y TLI) y el error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA) son significativamente mejores en el modelo bidimensional, sugiriendo que este 
modelo es más adecuado para representar la estructura de la autoestima en esta población. 
 
3.3. Consistencia interna y validez convergente 
 
La Figura 1 y la Tabla 3 presentan las cargas factoriales de los ítems de la RSES para el modelo 
bidimensional, así como los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach y omega de 
McDonald) y la Varianza Media Extraída (VME) para ambas dimensiones: autoestima positiva 
(Fc1) y autoestima negativa (Fc2). 
 
Figura 1. 
 
Diagrama de estructura factorial confirmatoria bidimensional de la escala de autoestima de Rosenberg 
(RSES) 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Tabla 3. 
 
Validez Convergente del análisis factorial confirmatorio de la bidimensionalidad de la escala de 
autoestima de Rosemberg (RSES) 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024)3. 
 
La consistencia interna y la validez convergente de la RSES fueron evaluadas para ambas 
dimensiones: autoestima positiva (Fc1) y autoestima negativa (Fc2). Los coeficientes alfa de 
Cronbach para las dimensiones de autoestima positiva y negativa fueron 0,827 y 0,784, 
respectivamente, indicando una excelente consistencia interna. De manera similar, los 
coeficientes Omega de McDonald fueron 0,830 para la autoestima positiva y 0,796 para la 
autoestima negativa, lo cual corrobora la fiabilidad de las subescalas. 
 
Las cargas factoriales de los ítems, mostradas en la Figura 1 y detalladas en la Tabla 3, 
evidencian relaciones fuertes y coherentes entre los ítems y sus respectivos factores, lo que 
respalda la validez convergente del modelo bidimensional propuesto. La Varianza Media 
Extraída (VME) fue de 0.49 para ambas dimensiones, acercándose al umbral aceptable de 0.50, 
indicando una validez convergente razonablemente buena. 
 

4. Discusión 
 
Los hallazgos de este estudio proporcionan un respaldo sólido a la estructura bidimensional 
de la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) en el contexto de estudiantes universitarios 
peruanos. La estructura bidimensional que distingue entre autoestima positiva y negativa no 
solo demostró un mejor ajuste en comparación con la estructura unidimensional, sino que 
también destacó la relevancia de considerar estos dos componentes por separado en la 
evaluación de la autoestima. 
 
En el ámbito universitario, diversos estudios han proporcionado apoyo empírico a la 
bidimensionalidad de la RSES. Por ejemplo, la investigación de Jiang y Zhang (2023) en China 
identificó una clara estructura bidimensional, diferenciando entre ítems positivos y negativos. 
Este hallazgo sugiere que en contextos culturales diversos como el chino, la RSES puede captar 
diferentes aspectos de la autoestima que no se reflejan adecuadamente en un modelo 
unidimensional. De manera similar, el estudio de Kerriche (2023) en Argelia corroboró estos 
resultados, demostrando que los ítems positivos y negativos forman dimensiones separadas y 
que esta distinción es crucial para una evaluación precisa de la autoestima en estudiantes 

 
3 VME: Varianza Media Extraída. 
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universitarios argelinos. Además, Tulachan et al. (2022) en Nepal encontraron que, tras 
eliminar ciertos ítems problemáticos, la RSES revelaba una estructura de dos factores, 
subrayando la importancia de considerar las especificidades culturales y lingüísticas al utilizar 
esta escala en diferentes países. 
 
Este estudio aborda la necesidad de evaluar y validar la RSES en estudiantes universitarios 
peruanos, dado que existía un vacío en la literatura respecto a su aplicación en este contexto 
específico. La confirmación de la estructura bidimensional de la RSES en esta población es un 
hallazgo significativo que contribuye a la literatura existente y proporciona una base sólida 
para su uso en futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. La diferenciación entre 
autoestima positiva y negativa es crucial para entender cómo estos componentes específicos 
influyen en el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios peruanos. 
 
Los resultados del estudio tienen importantes implicaciones para el diseño de intervenciones 
educativas y psicológicas. Comprender la estructura de la autoestima y su impacto en el 
bienestar emocional y académico de los estudiantes facilita el desarrollo de programas 
educativos que fomenten una autoestima equilibrada. Las instituciones educativas pueden 
utilizar estos hallazgos para implementar estrategias de apoyo que aborden tanto la 
autoestima positiva como la negativa, promoviendo así un ambiente académico más saludable 
y productivo. 
 
Entre las limitaciones de este estudio, es relevante mencionar que la selección de participantes 
se hizo de manera no probabilística, lo cual podría influir en la capacidad de generalizar los 
resultados. A pesar de esta limitación, se intentó contrarrestar este efecto seleccionando un 
amplio número de estudiantes, con una muestra de más de 500 individuos, cifra sugerida por 
Rojas-Torres (2020) como adecuada para estudios psicométricos. Otra limitación por 
considerar es que la muestra proviene de una región específica de Perú. Por lo tanto, se 
recomienda que futuras investigaciones repliquen este estudio con una selección aleatoria de 
participantes y abarcando distintas regiones del país para mejorar la generalización de los 
hallazgos. 
 
A pesar de estas limitaciones, la investigación aporta perspectivas significativas sobre la 
utilidad y estructura factorial de la RSES en el contexto de estudiantes universitarios peruanos. 
La amplia muestra y el riguroso análisis empleado proporcionan una base sólida para futuras 
investigaciones y potenciales aplicaciones educativas y clínicas, subrayando la necesidad de 
continuar explorando y validando este instrumento en diversas poblaciones y contextos. 
 

5. Conclusiones 
 
Este estudio de Análisis Factorial Confirmatorio ha proporcionado un respaldo sólido a la 
estructura bidimensional de la RSES en el contexto de estudiantes universitarios peruanos. Los 
hallazgos indican que la RSES es una herramienta robusta y fiable para evaluar tanto la 
autoestima positiva como la negativa, con altos niveles de consistencia interna y validez 
convergente. La validación de la estructura bidimensional de la RSES permite una evaluación 
más precisa de la autoestima en estudiantes universitarios, diferenciando entre aspectos 
positivos y negativos. Esto es crucial para diseñar intervenciones educativas y psicológicas 
más efectivas. 
 
Comprender la estructura de la autoestima y su impacto en el bienestar emocional y 
rendimiento académico de los estudiantes facilita el desarrollo de programas educativos que 
fomenten una autoestima equilibrada. Las instituciones educativas pueden utilizar estos 
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hallazgos para implementar estrategias de apoyo que aborden tanto la autoestima positiva 
como la negativa. Al identificar las dimensiones de la autoestima que están más asociadas con 
el bienestar emocional, los profesionales de la salud mental pueden diseñar intervenciones 
específicas para prevenir problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad entre los 
estudiantes universitarios. 
 
La RSES, al ser validada en este contexto específico, se convierte en una herramienta esencial 
para los psicólogos clínicos que trabajan con jóvenes universitarios. Permite una evaluación 
más detallada y personalizada, facilitando el diagnóstico y tratamiento de problemas 
relacionados con la autoestima.  
 
Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones en el campo de la autoestima y su 
impacto en diversas áreas del desarrollo personal y académico. Además, proporciona un 
marco para explorar la aplicabilidad de la RSES en otros contextos culturales y educativos. 
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