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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional de los estudiantes de un 

Instituto Tecnológico de Chulucanas; tuvo una investigación básica con un estudio 

descriptivo-correlacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental; 

la población estuvo conformada por 100 estudiantes, se aplicó un muestreo censal 

obteniéndose una muestra de 100 estudiantes; se aplicó dos instrumentos de 

recolección de datos, una de habilidades blandas y otra de aprendizaje 

socioemocional. Se obtuvo como resultado una correlación Rho de Spearman de 

0.141 y una significancia de 0.163 entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

socioemocional, donde se evidencio que no existe relación; también se obtuvo una 

correlación Rho de Spearman de 0.089 y una significancia de 0.381 entre las 

habilidades blandas y la dimensión toma de decisiones. Otro de los resultados 

fueron que no existe relación entre las habilidades blandas con la dimensión 

resolución de conflictos con una correlación Rho de Spearman de 0.174 y una 

significancia de 0.083. Se concluye que no existe una relación entre las habilidades 

blandas y el aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto 

tecnológico de Chulucanas. 

 

Palabras clave: Habilidades blandas, aprendizaje socioemocional, toma de 

decisiones. 
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Abstract 
 

The general objective of this study was to determine the relationship between soft 

skills and socio-emotional learning of students at a Technological Institute of 

Chulucanas; had a basic research with a descriptive-correlational study, with a 

quantitative approach and a non-experimental design; The population was made up 

of 100 students, census sampling was applied, obtaining a sample of 100 students; 

Two data collection instruments were applied, one for soft skills and the other for 

social-emotional learning. The result was a Spearman's Rho correlation of 0.141 

and a significance of 0.163 between soft skills and socio-emotional learning, where 

it was evident that there is no relationship; A Spearman's Rho correlation of 0.089 

and a significance of 0.381 was also obtained between soft skills and the decision-

making dimension. Another result was that there is no relationship between soft 

skills and the conflict resolution dimension with a Spearman's Rho correlation of 

0.174 and a significance of 0.083. It is concluded that there is no relationship 

between soft skills and socio-emotional learning in students at a technological 

institute in Chulucanas. 

 

Keywords: Soft skills, social-emotional learning, decision making.
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha dado cierta importancia al aprendizaje socioemocional. Sin 

embargo, no es considerado como un factor y enfoque fundamental dentro de la 

formación universitaria. Es necesario incorporar la educación emocional dentro del 

plan de estudios para fortalecer el desarrollo personal y profesional. El aprendizaje 

socioemocional debería ser incluido como un curso selectivo con el propósito de 

promover y desarrollar la inteligencia emocional a lo largo de la vida de cada uno de 

los estudiantes.  

    A nivel internacional, Arias et al. (2021) demuestra la deficiencia de las 

capacidades socioemocionales en una universidad de Colombia, 61 estudiantes 

formaron parte de la muestra donde el 42,6% son personas enérgicas, tensionadas e 

intranquilas, en ocasiones irritables, con problemas para mantenerse inactivos y falta 

de seguridad en sí mismos demostrando que la universidad no está enfatizando 

plenamente en el desarrollo e implementación de las destrezas socioemocionales en 

su plan de estudios. Las instituciones educativas son fundamentales para el 

crecimiento social, personal y profesional de los seres humanos. 

Así mismo, Zepeda et al. (2019) señalaron que luego de la epidemia, la futura 

política educativa planificada considera que en edad temprana se desarrollan las 

habilidades blandas, lo que reducirá la brecha entre lo académico y lo laboral en el 

futuro. 

    En España, Crespo (2021) identificó un déficit sobre las competencias 

blandas en el sector empresarial donde demuestra las problemáticas que vienen 

presentando los profesionales que forman parte del mundo empresarial, en los 

resultados de su estudio demuestra que el 55% de los estudiantes,  les resulta difícil 

desarrollar sus habilidades de resolución de problemas, liderazgo, comunicación 

asertiva, adaptabilidad, empatía y el 45% necesita fortalecer las habilidades blandas 

para trabajar en equipo e innovación lo cual es imprescindible establecer una 

correlación continua entre la vida académica, la economía y el mundo empresarial.  

     Así mismo, Martínez et al. (2021) realizó un estudio en Colombia, donde 

encuestó a 102 estudiantes de contaduría pública de 17 y 42 años, donde se evidenció 

el 77% de los estudiantes desconocen los términos de habilidades blandas, se 
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evidencia la necesidad de promover y fortalecer las habilidades de comunicación 

asertiva, la honestidad, la ética y la empatía.   

     A nivel nacional, Sancho (2022) menciona que en el Perú existe una gran 

cantidad de estudiantes universitarios que no saben desarrollar sus competencias 

socioemocionales por lo tanto poseen un rol pasivo dentro de su aprendizaje, lo cual 

no les permite desarrollarse en sus relaciones interpersonales e intrapersonales. Son 

incapaces de poder afrontar diferentes situaciones académicas y personales. Incluso 

se ha logrado identificar a que muchos estudiantes no tienen autoconfianza ni control 

de sus emociones, demuestran inseguridad y al mismo tiempo falta de empatía para 

trabajar en equipo. Por lo tanto, los futuros profesionales necesitan desarrollar 

habilidades y capacidades que les permitan afrontar de forma asertiva los retos que 

se presentan a lo largo de su vida. 

Las habilidades socioemocionales o interpersonales son cada vez más 

importantes en los esfuerzos educativos, ya que se alinean con el objetivo de mejorar 

la calidad del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje pone de relieve la importancia que 

la sociedad concede a la adquisición de habilidades básicas para afrontar los retos de 

la vida. La colaboración puede mejorar el aprendizaje en el aula y garantizar que todos 

contribuyan a lograr sus objetivos, dada la diversidad dentro del campo (Programa 

Curricular de Educación Básica Alternativa, 2019). 

En Lima se logró identificar la necesidad de desarrollar las capacidades y 

destrezas socioemocionales en la escuela de medicina, en la cual participaron 25 

educandos y 3 profesores, como resultado se observan estresantes situaciones de 

dolor, sufrimiento y muerte, así mismo el 84% manifiesta que muchas veces los 

docentes no demuestran ni promueven la empatía, el 72% manifiesta dificultad para 

expresar sus emociones libremente y el 40% indican haber experimentado casos de 

depresión por lo tanto, es necesario fomentar y desarrollar las habilidades blandas 

como parte de la educación médica, se puede evidenciar que no existen políticas 

educativas que incluyan el aprendizaje socioemocional, en el plan de estudios, las 

sesiones de clase solo están enfocadas a la parte teórica y práctica de la carrera 

dejando de lado el desarrollo de la inteligencia emocional (Flores, 2023).   

A nivel institucional, se ha logrado identificar que son muchos los estudiantes 

que carecen de habilidades blandas, empatía, autonomía emocional, conciencia 
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emocional. Lo cual afecta el aprendizaje el rendimiento académico e incluso la salud 

mental, actualmente tenemos individuos en la sociedad con serios problemas para 

tener una buena comunicación asertiva, son incapaces de tomar decisiones de forma 

autónoma, falta de capacidad para resolver conflictos y adaptarse al cambio.   

Ante lo expresado, se formuló como problema general ¿Cuál será la relación 

entre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional de los estudiantes de 

un instituto tecnológico de Chulucanas?  

El fundamento de este estudio se basó en fundamentos teóricos para brindar 

información relevante según las variables de investigación para potenciar las 

habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional de los futuros profesionales. El 

significado metodológico según el plan de estudios permite fortalecer las habilidades 

interactivas de los estudiantes de pregrado del instituto tecnológico de Chulucanas, 

donde se aplica una encuesta para medir este objetivo, la cual se desarrolla en la 

investigación a través de un cuestionario. A nivel práctico, el propósito de la 

investigación es encontrar soluciones a una situación problemática. De la misma 

manera, la investigación tiene importancia social para promover y fortalecer 

habilidades socioemocionales y optimizar positivamente el ambiente educativo de la 

educación superior. 

Como objetivo general de la investigación, se pretende Determinar la relación 

entre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional en los estudiantes de 

un instituto tecnológico de Chulucanas; como objetivos específicos: Relacionar las 

habilidades blandas y la toma de decisiones. Establecer la relación de las habilidades 

blandas y la resolución de conflictos. Determinar la relación de las habilidades blandas 

y la resiliencia.  

Como hipótesis general se planteó: Existe relación significativa entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional. Como hipótesis específicas: 

Existe relación entre las habilidades blandas y la toma de decisiones. Existe relación 

entre las habilidades blandas y la resolución de conflictos. Existe relación entre las 

habilidades blandas y la resiliencia.  
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II. MARCO TEÓRICO. 

En el ámbito internacional, Neri et al. (2019) se propusieron a evaluar cómo los 

estudiantes de ingeniería en la Ciudad de México percibían las competencias 

socioemocionales en la formación. Fue transversal y descriptivo que incluyó a una 

muestra de 929 estudiantes. Los resultados evidenciaron las carencias en habilidades 

sociales y emocionales, así como la falta de capacidad para resolver conflictos. El 

51% de los estudiantes afirmó ser capaz de autocriticarse y autoanalizarse para 

mejorar su desempeño, el 33% indicó que a veces podía hacerlo, y el 16% consideró 

que realizar esta introspección resultaba muy difícil. Como conclusión, se destacó la 

necesidad de implementar y promover las capacidades emocionales en los programas 

de ingeniería.  

Por su parte, García et al. (2022) sostienen que las habilidades vitales están 

intrínsecamente vinculadas al plan de estudios académicos. Su investigación, llevada 

a cabo en la Universidad del Rosario, Colombia, se enfoca en evaluar el grado de 

concordancia entre las percepciones de profesores, tutores y estudiantes acerca de 

las habilidades vitales que se cultivan en cuatro asignaturas electivas, empleando tres 

métodos de recolección de datos: grupos de discusión, observación participativa y un 

cuestionario. Los resultados demuestran la coincidencia entre los participantes varió 

según la asignatura. Como conclusión, se destaca la importancia de establecer de 

manera anticipada y cuantificable las habilidades que deben desarrollarse en cada 

asignatura, con el propósito de optimizar los resultados de aprendizaje y lograr un 

impacto alineado con los objetivos de dichas asignaturas. 

Del mismo modo, Maldonado & Padilla (2023) en su estudio permitieron el 

desarrollo de un taller de formación docente basado en el aprendizaje colaborativo 

que fomente que las habilidades blandas incrementen en los estudiantes de educación 

primaria del IED Gabriel García Márquez y el IED Instituto Técnico De Comercio 

Barranquilla. Los resultados nos permiten examinar la incidencia entre las habilidades 

blandas y las dimensiones del aprendizaje colaborativo que implican cambios en el 

proceso de aprendizaje, donde es menos tarea del docente vincular las habilidades 

blandas con actividades de aprendizaje que involucran estrategias de aprendizaje 

significativas. La mayoría de ellos utilizan estos métodos, y de ello se deduce que los 

profesores de ambas instituciones deben utilizar métodos para animar a los 
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estudiantes a completar una instrucción basada en competencias que siga un modelo 

socialmente crítico utilizando un enfoque constructivista. 

Para Delgado (2021) en su investigación propuso examinar la relación entre la 

competencia socioemocional y las decisiones tomadas en el contexto del desempeño 

de alumnos universitarios. Esta investigación, de naturaleza exploratoria y alcance 

transversal, fue realizada en México y se basó en una muestra no aleatoria y selectiva 

de 227 estudiantes (156 mujeres y 71 hombres) de 21 y 52 años. El análisis se 

sustentó en el empleo de técnicas de modelado mediante ecuaciones estructurales, 

revelando una conexión inversa entre la resiliencia y la regulación emocional en el 

marco de la competencia socioemocional. En cuanto a la toma de decisiones, se 

identificó una correlación positiva entre sus aspectos emocionales y cognitivos. Como 

conclusión, las relaciones sociales fortalecen las habilidades de los individuos en el 

desarrollo académico. 

Del mismo modo, López & Lozano (2021) en su estudio tuvieron como 

conclusión que, la aplicación de habilidades interpersonales a nivel escolar puede 

mejorar significativamente la gestión saludable de las emociones y la inteligencia 

emocional, que son esenciales para el crecimiento humano en general. Otra 

conclusión es que la inteligencia emocional permite afrontar situaciones que se 

presentan en el día a día, no sólo académica y laboral, sino también personal. 

En el ámbito nacional, el estudio realizado por Prado (2022) evidencio que en 

los grupos poblacionales existe una correlación con estas habilidades como lo indica 

un valor p de orden inferior por debajo del nivel 0,05. La correlación es de 0,47 y su 

correlación se considera moderadamente positiva en su escala de calificación, donde 

se acepta la hipótesis alterna.  

Asimismo, Vera (2022) se basó en pruebas estadísticas que utilizan la 

correlación Rho de Spearman, esto proporciona evidencia de una asociación negativa 

entre el aprendizaje socioemocional y la ansiedad en los estudiantes. Este resultado 

de correlación negativa tan significativo se verifica obteniendo un coeficiente de -

0,775, lo que significa que cuanto mayor es el grado de aprendizaje socioemocional, 

menor es el grado de ansiedad y viceversa. 

También, García (2021) tuvo como meta evidenciar si las historias y obras 

literarias pueden promover el aprendizaje socioemocional en el área de comunicación, 
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como resultados el autor obtuvo que las historias y lecturas promueven el aprendizaje 

socioemocional de los estudiantes mediante ciertas estrategias (Sig.=0,000; 

t=14,459). Obteniendo como conclusión que la lectura de obras literarias fortalece el 

aprendizaje socioemocional. 

Por otro lado, el principal objetivo de Marmolejo (2022) en su estudio tuvo como 

resultados que las habilidades socioemocionales tuvieron un efecto interpretable 

significativo en el aprendizaje significativo en estudiantes de séptimo ciclo (p = 0,000 

< 0,05). Los autores concluyen que el 97% de la variación en el aprendizaje 

significativo es atribuible a las habilidades socioemocionales. 

Trevejo (2021) investigó la conexión entre las competencias interpersonales y 

la capacidad de formación independiente en los participantes inscritos en un programa 

de estudio del nivel superior en Lima. Fue de tipo básico y cuantitativo, descriptivo 

correlacional, sin llevar a cabo experimentos, y se basó en una muestra que consistió 

en 84 participantes. En efecto los estudios muestran que el 33.3% de los participantes 

obtuvieron un nivel bajo en competencias interpersonales, mientras que el 22.6% 

demostró tener un nivel bajo en aprendizaje autónomo. Se evidenció una conexión de 

las competencias interpersonales y la formación autónoma, se puede concluir que es 

imperativo fortalecer las capacidades interpersonales en los educandos como 

experiencia académica, a través de la implementación de diversos talleres centrados 

en las habilidades sociales.  

En su investigación, Quispe (2023) se propuso a identificar la correlación de 

práctica de la formación grupal y las competencias interpersonales en alumnos 

matriculados en una universidad de Lima. La población de interés comprendía a 135 

participantes en un centro universitario de Lima. Se obtuvo la participación de 101 

estudiantes para el análisis. En efecto se demostró que la ejecución del aprendizaje 

cooperativo en el entorno educativo fomenta el crecimiento de las habilidades 

interpersonales en los educandos de instituciones académicas.  

Por otro lado, Miroslava (2018) realizó una investigación en el instituto de nivel 

superior en Acopampa, Carhuaz. Su estudio se enfocó en un grupo de 60 participantes 

donde se propuso analizar el efecto de las competencias interpersonales en la mejora 

de la comunicación en el aula, tanto para profesores como para estudiantes. La 

investigación con enfoque cuantitativo, un diseño cuasi experimental que incluyó 
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pruebas de evaluación antes y después, como resultado se demostró que el 30% de 

los profesores en el grupo de control y el 33.3% mostraban un bajo nivel de 

comunicación en el aula. Además, el 60% de los profesores se situaron en un nivel 

promedio, mientras que el 53.3% de los profesores en el grupo experimental tenían 

un alto nivel de comunicación. 

Como primera variable de habilidades blandas según la teoría de las 

competencias emocionales de Daniel Goleman, ampliamente divulgada en su libro 

"Inteligencia Emocional" (1995), sostiene que habilidades emocionales como la 

empatía y la autorregulación son fundamentales para alcanzar el éxito en contextos 

tanto personales como profesionales. 

Según Guerra (2019) las habilidades blandas se basan en la teoría del 

aprendizaje y personalidad señalando que estas habilidades no solo pertenecen al 

ámbito social del individuo sino también incluye las habilidades inter e intra 

personales. Cabe señalar que estas habilidades forman parte de la teoría del 

crecimiento humano y en la educación humana en general. 

Guerra (2019) hace referencia a Bandura (1977) y su teoría del aprendizaje 

social, que supone que las habilidades se adquieren a través de la interacción social 

(observación, imitación o enseñanza directa). También indica que uno aprende sus 

reacciones emocionales en un contexto social. Esto sugiere que las personas pueden 

desarrollar habilidades para responder adecuadamente a diferentes situaciones que 

ocurren en cualquier entorno y pueden ser entrenadas para manejar sus emociones. 

Siguiendo las definiciones proporcionadas por Goleman (1998), las habilidades 

blandas o inteligencia emocional pueden ser clasificadas en amplias categorías: las 

competencias intrapersonales, que conciernen con el individuo, y las competencias 

interpersonales, que usan para relacionarse con los demás. En el contexto del 

desempeño de los educadores del nivel superior, se pueden identificar las siguientes 

habilidades dentro de las competencias intrapersonales: conciencia emocional, 

autoapreciación y confianza en uno mismo. En cuanto a las capacidades 

interpersonales, sobresalen la empatía, la disposición para ayudar a los demás, el 

desarrollo de otros, y las aptitudes para trabajar en equipo. 

Para Gardner (1987), afirma que todas las personas tienen diferentes niveles 

de habilidades sociales expresivas y reaccionan de manera diferente ante los estados 
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emocionales. Por tanto, indica que las habilidades blandas son conductas o actitudes 

que no son directamente perceptibles, son más subjetivas y relacionadas con la 

inteligencia interior de las personas. De igual forma, las habilidades blandas de Ortega 

(2018) se refieren a la capacidad de comunicarse con otros y de mostrar racionalidad 

en la comunicación o el comportamiento, la cual es una característica de una persona 

que pertenece a un grupo social y afecta la motivación de otras personas al momento 

de interactuar. 

Según la OMS (1997), las competencias sociales son de gran importancia en 

lo que respecta a la interacción entre individuos y solucionar los problemas que 

atraviesan diariamente. Estas destrezas capacitan a una persona para tomar 

decisiones de manera asertiva, demostrar empatía, identificar las emociones de los 

demás, abordar problemas, aplicar un pensamiento crítico y creativo. Todo esto, a su 

vez, le permite establecer relaciones saludables físicas y emocionales. 

Según Ortega (2017) define las soft skills como un grupo beneficioso de 

habilidades que mejoran y facilitan una comunicación efectiva en el entorno laboral y 

personal para lograr el éxito. Estas aptitudes se muestran en la práctica de destrezas 

como la capacidad de adaptación ante desafíos, el dominio de emociones y la 

habilidad de resolver problemas. En consecuencia, se argumenta que las habilidades 

blandas desempeñan un rol decisivo para lograr el éxito en el ámbito empresarial, ya 

que habilitan a los profesionales para exhibir cualidades de liderazgo, colaboración en 

equipo y, como resultado, un rendimiento superior en sus responsabilidades 

(Quesada, 2019). 

En definitiva, el concepto de habilidades blandas en educación se considera 

como un conjunto de técnicas, métodos y habilidades prácticas que se activan y 

materializan por la dinámica del desempeño (Fernández et al., 2021). Actualmente 

existe evidencia de que las habilidades interpersonales pueden contribuir a generar 

beneficios reales en salud, bienestar, y educación (De Prada et al., 2022). Finalmente, 

es fundamental estas habilidades para lograr objetivos específicos, y habilidades, la 

resiliencia, el sentido del humor, la motivación, las habilidades de negociación y el 

liderazgo son fundamentales para lograr objetivos tanto a nivel individual como de 

equipo (Schislyaeva & Saychenko, 2022). 

Según Vera (2016), las habilidades blandas se refieren a destrezas específicas 
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que fortalecen el buen desempeño laboral, facilitar la línea de carrera organizacional. 

Estas habilidades también se conocen bajo diversas denominaciones, como 

competencias del siglo XXI, habilidades para mejores oportunidades laborales, 

aptitudes genéricas, competencias socioemocionales, competencias esenciales, 

aptitudes laborales, habilidades de relaciones interpersonales, habilidades 

transferibles o habilidades no cognitivas. A pesar de sus distintos nombres, estas 

capacidades abarcan aptitudes sociales e interpersonales, es decir, la habilidad de 

trabajar en ambientes diversos y aplicar lo aprendido en diferentes contextos.  

Se muestran las dimensiones de habilidades blandas: Conciencia emocional, 

Autonomía emocional y Empatía. 

De acuerdo con Goleman (1998), la conciencia emocional se refiere la 

capacidad para identificar sus emociones y percibir los sentimientos de los demás de 

forma empática, lo que implica conocer y nombrar emociones de manera precisa. 

Según Daniel Goleman, un influyente autor en el contexto de la inteligencia emocional, 

la conciencia emocional representa un componente fundamental de esta. 

Según Goleman (1998), la Autonomía Emocional se hace referencia a la aptitud 

de tomar decisiones conscientes en el ámbito emocional y de ser independiente en la 

gestión de las propias emociones. Aunque no existe un autor específico ampliamente 

reconocido por esta definición, está estrechamente relacionada con el concepto de 

autorregulación emocional que se encuentra en la literatura sobre inteligencia 

emocional. 

Según Goleman (1998), la empatía implica saber escuchar, respetar las 

emociones, cualidades y logros de los individuos que lo rodean, lo que facilita la 

aplicación de habilidades relacionadas con la orientación y el liderazgo para ayudar a 

otros a alcanzar sus metas. En el contexto educativo, esto significa que los 

educadores pueden conectarse con las emociones de sus alumnos y fomentar el 

crecimiento de habilidades en ellos. 

Goleman (1998), citado por Guevara (2011), sostiene que las habilidades 

blandas tienen la capacidad de: comprender emociones y emociones, gestionarlas, 

identificarlas, crear motivación, gestionar relaciones, explicar la situación, persuadir, 

formar, negociar, resolviendo conflictos, colaboración y espíritu de equipo. 

Habilidades que funcionan sinérgicamente, de modo que a medida que aumenta la 
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complejidad, también aumenta la necesidad de inteligencia emocional. 

En la segunda variable del aprendizaje socioemocional, se enfoca en cómo las 

relaciones sociales y las experiencias emocionales impactan en la formación 

académica de los individuos. En este contexto, se destacan las siguientes teorías. 

Las teorías que respaldan el aprendizaje socioemocional abarcan una variedad 

de enfoques, incluidos enfoques psicológicos, enfoques causales y enfoques 

neurofisiológicos. Goleman popularizó esta idea en 1995 como modelo de la 

capacidad de gestionar sentimientos y emociones anticipados, distinguir entre 

diferentes emociones y utilizar estos mensajes para guiar la acción y el pensar (Sarma, 

2021). 

Teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner (1983)  trata de la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal, la autocomprensión y la formación de 

relaciones apropiadas y empáticas con los demás.  

Por su parte, Minedu (2020) sostiene que el concepto de aprendizaje 

socioemocional fue introducido en 1995 por Daniel Goleman, quien argumentó las 

habilidades y la inteligencia se pueden enseñar. Por otro lado, Martínez (2017) afirma 

que el aprendizaje emocional oportuno supone que se desarrollen y mejoren dichas 

habilidades. Para entender las emociones propias y ajenas es necesario desarrollar 

habilidades de forma constante y continua desde la infancia. 

Goleman (2009) sugiere que como resultado de la amplia formación que 

reciben los estudiantes en el entorno escolar, necesitamos lograr la coordinación en 

los factores afectivos, cognitivos y educativo. La inteligencia emocional se desarrolla 

teniendo en cuenta habilidades didácticas como la empatía, el autocontrol, la 

autoconciencia de las propias capacidades, la capacidad de escuchar a los demás, la 

adecuada resolución de conflictos y la participación El aprendizaje es importante, por 

supuesto, pero ¿De qué sirven los estudiantes brillantes si no tienen la empatía, el 

apoyo y la confianza para comprender los problemas de los demás? La cognición y la 

emoción deben complementarse. 

El aprendizaje socioemocional son los conocimientos, habilidades y actitudes 

de los individuos los cuales ayudan a reconocer y gestionar las emociones, establecer 

metas positivas, expresar empatía e influir en el éxito y en el rendimiento académico. 
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En el ámbito de la educación, esta cuestión también suscita cada vez más 

preocupación (Váradi, 2022). Aprender a través de medios socioemocionales incluye 

aprender a identificar y mejorar las propias emociones, establecer metas y 

alcanzarlas, mostrar empatía hacia los demás (personas), fomentar relaciones 

positivas con los demás y tomar decisiones responsables (Casel 2017). 

Según Goleman (1995), el aprendizaje socioemocional es la capacidad de 

examinar, concebir, administrar y aplicar las emociones propias y ajenas en una 

variedad de contextos interpersonales y sociales.  

Joseph et al. (2007) definen el aprendizaje socioemocional como la habilidad 

de comprender y dar a conocer sus emociones de forma asertiva, desarrollar empatía 

y establecer relaciones interpersonales satisfactorias. 

En resumen, el aprendizaje socioemocional implica crear destrezas que nos 

permitan identificar y etiquetar emociones, expresarlas de manera adecuada, regular 

las propias emociones y utilizar información emocional en la toma de decisiones 

(Brackett, 2017)   

Dentro de la segunda variable se presentan las siguientes dimensiones: toma 

de decisiones, resolución de conflictos y la resiliencia. 

Kavelin et al. (2006) La toma de decisiones éticas se refiere a la aptitud de 

evaluar situaciones y elegir cursos de acción que estén en consonancia con los 

principios éticos y morales. Esto implica tener en consideración los valores, normas y 

directrices éticas al tomar decisiones, garantizando que las acciones sean justas y 

éticas. 

Fisher et al. (2011) La resolución de conflictos se refiere a la habilidad de 

manejar y resolver desacuerdos o disputas de una manera constructiva. Esto implica 

la escucha activa a todos los involucrados, buscar alternativas de solución equitativas 

provechosas y encontrar métodos para abordar las diferencias de manera pacífica. 

Según Masten (2001), la resiliencia se define como la habilidad de un individuo 

para enfrentar desafíos, superar obstáculos y recuperarse de experiencias difíciles. 

Esto implica adaptarse de forma constructiva a situaciones estresantes o traumáticas 

y extraer lecciones de ellas para su crecimiento y desarrollo. La resiliencia implica la 

capacidad de mantener una actitud positiva y preservar la fortaleza emocional en 
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momentos complicados. 

Dentro del contexto educativo, se busca la integración de competencias 

interpersonales en el proceso de instrucción con el propósito de fortalecer la eficacia 

educativa. Para lograr este propósito, el sistema educativo contempla la adopción de 

principios basados en el fomento de aptitudes. Por ejemplo, se aboga por que los 

planes de estudio se centren en el cultivo de habilidades, estableciendo conexiones 

entre lo que se enseña y la realidad del estudiante, permitiendo así que este construya 

su propio conocimiento. Asimismo, se promueve que los educadores utilicen métodos 

novedosos y recursos durante las sesiones de enseñanza en las instituciones 

educativas, con el objetivo de simplificar la organización del proceso educativo 

(Ortega, 2017). 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

Hernández et al. (2010) afirmaron que este estudio se definió como de 

naturaleza fundamental. Esto significa que la variable independiente no se cambia 

para revelar su relación con otras variables, siendo de tipo básica.  

3.1.2. Diseño de investigación  

Según Keliper (1979) el diseño de investigación fue no experimental y 

correlacional descriptivo simple. Además, al tratarse de un estudio descriptivo con 

enfoque proposicional, su objetivo principal fue esclarecer la relación de las 

variables y resaltar potenciales falencias para sugerir mejoras al fenómeno en 

estudio. 

El diseño es el siguiente: 

                                                  V1 

                   

                     M                 r 

 

                                        V2       
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Donde: 

M = Muestra. 

V1 = Habilidades blandas. 

V2 = Aprendizaje socioemocional. 

r = Relación. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Este es un tipo básico de estudio con dos variables: habilidades blandas y 

aprendizaje socioemocional.  

 

Variable 1: Habilidades blandas  

Definición conceptual: Las habilidades blandas, según Boxarais (2013), se 

refieren a las competencias que habilitan a las personas para ejercer valores que 

contribuyen al desarrollo integral en diversas áreas de actividad. Estas habilidades 

engloban la capacidad de trabajar eficazmente bajo presión, ser versátil y 

adaptarse a diferentes situaciones, así como la disposición para aceptar y 

aprender. Entre estas habilidades se incluyen ser decidido, seguro y confiable, 

comunicarse de manera eficaz, demostrar aptitudes para resolver conflictos, 

poseer pensamiento crítico y analítico, gestionar el tiempo, trabajar en equipo, 

mostrar iniciativa y ser proactivo. Además, se valoran cualidades como la 

curiosidad, la creatividad y la disposición para el aprendizaje.  

Definición operacional: Habilidades blandas son directrices sobre un objeto de 

interés evaluado en las dimensiones de conciencia emocional (6 ítems), 

Autonomía emocional (6 ítems), empatía (6 ítems) y serán estimadas en los 

niveles bajo, medio y alto. Estrategias que permitirán que los estudiantes las 

apliquen para fomentar las habilidades blandas mediante un cuestionario de 18 

ítems.  
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Indicadores:  

✓ Reconoce sus emociones que experimenta, autoevalúa su capacidad 

emocional en diferentes situaciones 

✓ Maneja sus emociones de forma adecuada, capacidad de tomar 

decisiones equilibradas. 

✓ Utiliza una comunicación asertiva, escucha activa en su entorno. 

Escala de medición 

Este estudio utilizó una escala ordinal: Nunca, casi nunca, aveces, casi siempre, 

siempre. 

Variable 2: Aprendizaje socioemocional 

Definición conceptual: De acuerdo con Goleman (2016), el aprendizaje social y 

emocional se fusiona con la enseñanza académica, creando así una educación 

integral que capacita a los estudiantes para lograr sus objetivos a pesar de los 

obstáculos diarios. La necesidad social de la educación crece como una 

necesidad que no se abordan mediante los contenidos académicos tradicionales 

y se implementa a través de recursos y estrategias diseñados para afrontar los 

desafíos que la vida cotidiana presenta a los estudiantes. Según Bisquerra (2009), 

este proceso educativo es continuo y constante, y tiene como finalidad promover 

el desarrollo emocional en conjunto con el desarrollo cognitivo, a través de la 

adquisición de competencias emocionales. 

Definición operacional: El aprendizaje socioemocional se configura como un 

componente esencial en la educación integral de un individuo, representa el 

proceso mediante el cual las personas adquieren y aplican habilidades., actitudes 

y conocimientos con el fin de fomentar una identidad saludable, gestionar sus 

emociones y alcanzar metas tanto personales como colectivas (Casel 2020). 

Aprendizaje socioemocional son directrices sobre un objeto de interés evaluado 

en las dimensiones de toma de decisiones (6 ítems), resolución de conflictos (6 

ítems), resiliencia (6 ítems) y serán estimadas en los niveles bajo, medio y alto. 

Estrategias que permitirán que los estudiantes las apliquen para fomentar el 

aprendizaje socioemocional mediante un cuestionario de 18 ítems.  
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Indicadores:  

✓ Recopila información antes de tomar una decisión, evalúa las posibles 

consecuencias de cada opción de manera ética,  

✓ Capacidad asertiva de expresar sus opiniones, busca soluciones que sean 

satisfactorias para ambas partes,  

✓ Capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, mantiene actitud 

positiva para enfrentar desafíos. 

Escala de medición 

Este estudio utilizó una escala ordinal: Nunca, casi nunca, aveces, casi siempre, 

siempre. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

López (2020) señala que la población se define a través de un amplio 

conjunto de casos específicos, cada uno con ciertas limitaciones. En el contexto 

de este estudio, la población de interés consistió en 100 estudiantes de un instituto 

tecnológico de Chulucanas.  

Criterio de inclusión  

Establece que se consideró como parte de la población a 100 estudiantes 

entre hombres y mujeres de las carreras de administración y sistemas del primer 

ciclo. 

Criterio de exclusión: 

 No se tomó en cuenta a los estudiantes de los últimos ciclos del instituto 

tecnológico de Chulucanas  

 

3.3.2. Muestra 

Este estudio utilizó una muestra no probabilística de tipo censal. Conforme 

a la explicación de Hernández et al. (2018), la selección de la muestra se 

fundamenta en la naturaleza específica de la investigación, en lugar de depender 

de la probabilidad. Por lo tanto, en esta investigación, se eligió tomar una muestra 
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que englobara a la totalidad de los 100 estudiantes del primer ciclo matriculados 

en la carrera de administración y sistemas de un instituto de Chulucanas, de 

acuerdo con las necesidades del estudio. Quispe et al. (2020) también subrayan 

que, al incrementar el tamaño de la muestra, se logra una representación más 

sólida, se reduce la variabilidad y se obtienen resultados estimados con mayor 

precisión. No obstante, debido a las limitaciones de recursos, se debe considerar 

el tamaño mínimo de muestra necesario para poner a prueba la hipótesis de 

investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

Este estudio utilizó un método de encuesta para recopilar información 

cuantitativa a través de una serie de preguntas diseñadas para obtener datos 

importantes para el estudio de una muestra específica, como se menciona en 

el trabajo de Sánchez et al. (2021). 

 

Instrumentos  

Para recolectar la información sobre las variables de interés, se utilizó 

formularios los cuales fueron creados y enviados de forma virtual a los 

estudiantes con el propósito de obtener información relevante de cada variable. 

Salluca (2022) quien hace referencia a García (2016), un cuestionario se define 

como un formato organizado de manera sistemática con preguntas que se 

plantean con el fin de recopilar información relevante para medir las variables 

en estudio, ya sea de forma física o virtual. Este cuestionario evaluó las 

diferentes dimensiones de las variables de interés a través de preguntas que 

ofrecen opciones de respuesta en una escala pertinente.  

 

Validez y confiabilidad 

La validez de los cuestionarios, compuesto por 18 preguntas, fue 

validado por cinco expertos, los cuales lo consideraron "aplicable". 

La confiabilidad cumple con el objetivo de determinar si una herramienta 

está midiendo correctamente lo que se ha planteado a, lo cual se determina 
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con el índice Alfa de Cronbach (Hernández, et al 2018). Para la variable 

habilidades blandas se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.870 y para la variable 

aprendizaje socioemocional se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.914; indicando 

que ambos instrumentos con confiables para su aplicación. 

3.5. Procedimientos 

Para comenzar con los procedimientos, se llevarán a cabo las siguientes 

etapas: Se procedió a crear los cuestionarios relacionados con las variables, se 

gestionó la obtención de permiso por parte del director del instituto superior en 

el cual se llevó a cabo el estudio de aplicar las encuestas a los estudiantes, Se 

realizó una planificación conjunta con un grupo de cinco expertos con el fin de 

revisar y perfeccionar los cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron administrados a los estudiantes del instituto 

superior que forman parte del estudio, asegurándoles que la información 

recopilada es de carácter confidencial y que no se divulgará la identidad de los 

encuestados. 

 

3.6. Método de análisis de datos  

Los datos obtenidos de los cuestionarios fueron recopilados y 

posteriormente introducidos en tablas que incluirán evaluaciones en forma de 

porcentajes, frecuencias y gráficos. Esto se llevó a cabo utilizando Excel, lo que 

facilitará la capacidad de describir y entender los resultados. Además, se utilizó 

el sistema SPSS para procesar los datos mediante análisis estadísticos. 

Experiencias previas 

Se generó una base de datos a partir de los datos estadísticos 

recopilados sobre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional, 

esto se llevó a cabo. Para verificar la hipótesis planteada en este estudio se 

utilizó el coeficiente Rho, procesado mediante el software Microsoft Excel y el 

programa estadístico SPSS. 

Pruebas finales  

Se utilizó el software estadístico SPSS para obtener la relación entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional, para lo cual se utilizó el 
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coeficiente Rho de Spearman para obtener datos relevantes sobre las 

correlaciones de las variables. Las evaluaciones se realizaron de forma bilateral 

y cuantitativa, es consistente con el paradigma positivista y mantiene el nivel 

de explicación. 

3.7. Aspectos éticos  

En este estudio se examinaron los principios éticos aplicados en la 

investigación, tales como obtener el consentimiento informado de los 

informantes acerca de los objetivos del estudio y gestionar la información de 

manera adecuada. La validación de un testimonio se considera como un 

principio esencial, que implica respaldar cualquier declaración hecha 

públicamente con pruebas verificadas provenientes de su fuente original. 

Además, se respeta el derecho de los autores, y para asegurarlo, las palabras 

del autor serán etiquetadas y citadas inmediatamente de acuerdo con las 

normas APA Séptima edición. 

 

IV. RESULTADOS 

Luego de aplicar los instrumentos de habilidades blandas y aprendizaje 

socioemocional, se obtuvo los siguientes resultados: 

Análisis descriptivo 

Tabla 1  

Relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. 

  

Aprendizaje socioemocional 

Bajo Medio Alto 

Habilidades 

Blandas 

Bajo 
Nº Estudiantes 0 2 2 

Porcentaje 0% 2% 2% 

Medio 
Nº Estudiantes 4 15 28 

Porcentaje 4% 15% 28% 

Alto 
Nº Estudiantes 0 13 36 

Porcentaje 0% 13% 36% 
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Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

La Tabla 1 muestra que el 36% de los estudiantes tuvieron niveles altos de habilidades 

blandas y niveles altos de aprendizaje socioemocional, lo cual significa que, si se 

desarrolla las habilidades blandas los estudiantes obtendrán un mejor aprendizaje 

socioemocional, mientras que el 13% tuvo niveles altos de habilidades blandas y 

niveles medio de aprendizaje socioemocional.  

Mientras tanto, el 28% tuvo niveles medio de habilidades blandas y niveles altos de 

aprendizaje socioemocional, el 15% se encuentra en un nivel medio y el 4% se 

encuentra en un nivel medio de habilidades blandas y nivel bajo de aprendizaje 

socioemocional.  

Los estudiantes tienen claramente deficiencias ya que, el 2% tienen un bajo nivel de 

habilidades blandas y con un alto nivel de aprendizaje socioemocional, mientras que 

el 2% bajos niveles de habilidades blandas con un nivel medio de aprendizaje 

socioemocional. 

 

Tabla 2  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión toma de decisiones del aprendizaje 

socioemocional. 

  

Toma de decisiones 

Bajo Medio Alto 

Habilidades 

Blandas 

Bajo 
Nº Estudiantes 0 2 2 

Porcentaje 0% 2% 2% 

Medio 
Nº Estudiantes 3 25 19 

Porcentaje 3% 25% 19% 

Alto 
Nº Estudiantes 0 27 22 

Porcentaje 0% 27% 22% 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

De la Tabla 2, se desprende claramente que el 27% de los estudiantes mostraron un 

nivel alto de habilidades blandas respecto a un nivel medio de la toma de decisiones, 

lo que significa que, a mejores habilidades blandas no siempre se puede tomar una 
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buena decisión; el 22% tenía altos niveles tanto de habilidades interpersonales como 

de aspectos de toma de decisiones del aprendizaje socioemocional. 

Además, el 25% tuvo un puntaje promedio en el aspecto de las habilidades blandas y 

en la toma de decisiones, el 19% tuvo un nivel medio de las habilidades blandas 

respecto a un alto nivel de la toma de decisiones y el 3% tuvo un nivel medio de 

habilidades blandas respecto a un bajo nivel de la toma de decisiones. 

Finalmente, el 2% se encontró en un nivel bajo de habilidades blandas respecto a un 

nivel alto de la dimensión toma de decisiones y el 2% se encontraba en un nivel bajo 

de habilidades blandas respecto a un nivel medio de la toma de decisiones. 

 

Tabla 3  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión resolución de conflictos del 

aprendizaje socioemocional. 

  

Resolución de conflictos 

Bajo Medio Alto 

Habilidades 

Blandas 

Bajo 
Nº Estudiantes 0 3 1 

Porcentaje 0% 3% 1% 

Medio 
Nº Estudiantes 4 19 24 

Porcentaje 4% 19% 24% 

Alto 
Nº Estudiantes 0 23 26 

Porcentaje 0% 23% 26% 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

De la Tabla 3 se evidencio claramente que el 26% de los estudiantes estan en un nivel 

alto de habilidades blandas y un nivel alto de resolución de conflictos, evidenciándose 

que si se tiene mejores habilidades blandas los estudiantes podrán resolver los 

conflictos que se les presente dentro de la institución, mientras que el 23% tuvo un 

nivel alto de habilidades blandas respecto a un nivel medio de la resolución de 

conflictos. 

De manera similar, el 24% tuvo un nivel medio de habilidades blandas y en la 

resolución de conflictos con un nivel alto, el 19% estuvo en el nivel promedio y el 4% 



21 
 

tuvo un nivel medio de habilidades blandas respecto a un nivel bajo de la resolución 

de conflictos. 

Finalmente, el 3% tuvo bajas habilidades blandas respecto a la resolución de 

conflictos que tuvo nivel medio y el 1% tuvo bajos niveles de habilidades blandas 

respecto a la resolución de conflictos que tuvo niveles altos. 

 

Tabla 4  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión resiliencia del aprendizaje 

socioemocional. 

  

Resiliencia 

Bajo Medio Alto 

Habilidades 

Blandas 

Bajo 
Nº Estudiantes 0 2 2 

Porcentaje 0% 2% 2% 

Medio 
Nº Estudiantes 4 19 24 

Porcentaje 4% 19% 24% 

Alto 
Nº Estudiantes 0 17 32 

Porcentaje 0% 17% 32% 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

La Tabla 4 muestra que el 32% de los estudiantes tuvo niveles altos de habilidades 

blandas y altos niveles resiliencia, sosteniendo que las habilidades blandas poseen 

una mejor resiliencia frente a situaciones adversas; y el 17% mostro niveles altos de 

habilidades blandas respecto a la resiliencia que se encontró en un nivel medio. 

Mientras tanto, el 24% obtuvo niveles medios de habilidades blandas respecto a la 

resiliencia que obtuvo altos niveles, el 19% mostro niveles medios de habilidades 

blandas, así como la resiliencia y el 4% evidencio niveles moderados de habilidades 

blandas y la resiliencia mostro bajo niveles. 

Está claro que el 2% obtuvo bajos niveles de habilidades blandas respecto a la 

resiliencia que tuvo niveles medios, mientras que el 2% evidencio niveles bajo de 

habilidades blandas en relación a la resiliencia que tuvo niveles altos. 
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Prueba de normalidad 

Antes de realizar el análisis inferencial, realizamos la prueba de normalidad para 

encontrar estadísticos que probaran las hipótesis. Dado que la muestra poblacional 

estuvo compuesta por 100 sujetos, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov. 

 

Tabla 5 

Prueba de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades Blandas ,091 100 ,042 

Aprendizaje Socioemocional ,120 100 ,001 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

Dado que nuestra muestra es mayor a 50, se consideró la estadística de Kolmogorov-

Smirnov, la Tabla 5 nos indica que nuestras variables de estudio alcanzaron 

significancia inferior a 0,05. Esto significa que las variables no se distribuyen 

normalmente. Por lo tanto, utilizamos la correlación Rho de Spearman para medir la 

relación. 

Análisis inferencial 

Hipótesis general 

H0: Las habilidades blandas no se relacionan con el aprendizaje socioemocional en 

los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. 

Hi: Las habilidades blandas se relacionan con el aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. 
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Tabla 6  

Relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes. 

 Aprendizaje socioemocional 
N 

Correlación Rho Spearman Sig. 

Habilidades blandas 0.141 0.163 100 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

La Tabla 6 muestra que las habilidades blandas tienen una correlación baja con el 

aprendizaje socioemocional en los estudiantes, con un valor de Rho Spearman de 

0.141. De la misma forma, se observa una significancia de 0.163 lo cual es mayor al 

valor de 0.05, lo cual significa que se acepta la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 1 

H0: Las habilidades blandas no se relacionan con la dimensión toma de decisiones 

del aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas. 

Hi: Las habilidades blandas se relacionan con la dimensión toma de decisiones del 

aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas. 

Tabla 7  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión toma de decisiones del aprendizaje 

socioemocional. 

 Dimensión toma de decisiones 
N 

Correlación Rho Spearman Sig. 

Habilidades blandas 0.089 0.381 100 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

Como se muestra en la Tabla 3, las habilidades blandas poseen una correlación baja 

con la dimensión toma de decisiones, con un valor Rho Spearman de 0.089. También 
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se observa que la significancia tuvo un valor de 0.381, este valor está por encima del 

0.05, tomando la decision de aceptar la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 2 

H0: Las habilidades blandas no se relacionan con la dimensión resolución de 

conflictos del aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto 

tecnológico de Chulucanas. 

Hi: Las habilidades blandas se relacionan con la dimensión resolución de conflictos 

del aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas. 

 

Tabla 8  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión resolución de conflictos del 

aprendizaje socioemocional. 

 Dimensión resolución de conflictos 
N 

Correlación Rho Spearman Sig. 

Habilidades blandas 0.174 0.083 100 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

Se observa en la tabla 8, que las habilidades blandas tienen una correlación baja con 

la dimensión resolución de conflictos, con un valor de Rho Spearman de 0.174. Por 

otro lado, se tuvo una significancia de 0.083, este valor está por encima del 0.05, 

tomando la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 3 

H0: Las habilidades blandas no se relacionan con la dimensión resiliencia del 

aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas. 

Hi: Las habilidades blandas se relacionan con la dimensión resiliencia del aprendizaje 

socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. 
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Tabla 9  

Relación de las habilidades blandas y la dimensión resiliencia del aprendizaje 

socioemocional. 

 Dimensión resiliencia 
N 

Correlación Rho Spearman Sig. 

Habilidades blandas 0.124 0.219 100 

Nota. Encuesta de habilidades blandas y aprendizaje socioemocional. 

Se observa en la Tabla 5, que las habilidades blandas tienen una correlación bajo con 

la dimensión resiliencia, con un valor de Rho Spearman de 0.124. Se evidencia que 

el valor de la significancia es de 0.219, este valor es mayor que 0.05, lo cual significa 

que se acepta la hipótesis nula. 

V. DISCUSIÓN 

Se discuten los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los 

cuestionarios en los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. 

Respecto al propósito general de determinar la relación entre habilidades 

blandas y aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico 

de Chulucanas, la Tabla 1 muestra que el 36% de los estudiantes tuvieron niveles 

altos de habilidades blandas y niveles altos de aprendizaje socioemocional, lo cual 

significa que, si se desarrolla las habilidades blandas los estudiantes obtendrán un 

mejor aprendizaje socioemocional, mientras que el 13% tuvo niveles altos de 

habilidades blandas y niveles medio de aprendizaje socioemocional. Los estudiantes 

tienen claramente deficiencias ya que, el 2% tienen un bajo nivel de habilidades 

blandas y con un alto nivel de aprendizaje socioemocional, mientras que el 2% bajos 

niveles de habilidades blandas con un nivel medio de aprendizaje socioemocional. 

Estos resultados coinciden con la teoría de Guerra (2019) el cual señala que estas 

habilidades no solo pertenecen al ámbito social del individuo sino también incluye las 

habilidades inter e intra personales. Cabe señalar que estas habilidades forman parte 

de la teoría del crecimiento humano y en la educación humana en general. También 

indica que uno aprende sus reacciones emocionales en un contexto social. Esto 

sugiere que las personas pueden desarrollar habilidades para responder 

adecuadamente a diferentes situaciones que ocurren en cualquier entorno y pueden 
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ser entrenadas para manejar sus emociones. Respecto a la hipótesis general las 

habilidades blandas no se relacionan con el aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas, la tabla 6 muestra que las 

habilidades blandas tienen una correlación baja con el aprendizaje socioemocional en 

los estudiantes, con un valor de Rho Spearman de 0.141. De la misma forma, se 

observa una significancia de 0.163 lo cual es mayor al valor de 0.05, lo cual significa 

que se acepta la hipótesis nula. Estos resultados son todo lo contrario por los 

encontrados por Maldonado & Padilla (2023) quien probó una relación entre las 

habilidades blandas y las dimensiones del aprendizaje colaborativo que implican 

cambios en los procesos de enseñanza, donde es menos tarea del docente vincular 

las habilidades blandas con actividades de aprendizaje que involucran estrategias de 

aprendizaje significativas. La mayoría de ellos utilizan estos métodos, y de ello se 

deduce que los profesores de ambas instituciones deben utilizar métodos para animar 

a los estudiantes a completar una instrucción basada en competencias que siga un 

modelo socialmente crítico utilizando un enfoque constructivista. 

Por otro lado, los resultados hallados por Villalobos (2021) propuso examinar 

la relación entre la competencia socioemocional y las decisiones tomadas en el 

contexto del desempeño académico de estudiantes universitarios, el análisis se 

sustentó en el empleo de técnicas de modelado mediante ecuaciones estructurales, 

revelando una conexión inversa entre la resiliencia y la regulación emocional en el 

marco de la competencia socioemocional. En cuanto a la toma de decisiones, se 

identificó una correlación positiva entre sus aspectos emocionales y cognitivos. Como 

conclusión, las relaciones sociales fortalecen las habilidades de los individuos en el 

desarrollo académico. 

Asimismo, los resultados encontrados por Prado (2022) permiten comprobar si 

existe relación entre las variables de habilidades blandas y el aprendizaje cooperativo 

tanto a nivel muestral como poblacional, ya que el p-valor obtenido se encuentra por 

debajo del nivel de significancia establecido en 0,05. El Rho de Spearman obtenido 

es 0,47, el cual se clasifica como una correlación positiva promedio con base en la 

escala de calificación. Se concluye un vínculo entre las habilidades blandas y el 

aprendizaje cooperativo entre los estudiantes de Seva de Chosica. 
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En cuanto al objetivo específico 1, relacionar las habilidades blandas y la toma 

de decisiones en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chulucanas, la Tabla 2 

se desprende claramente que el 27% de los estudiantes mostraron un nivel alto de 

habilidades blandas respecto a un nivel medio de la toma de decisiones, lo que 

significa que, a mejores habilidades blandas no siempre se puede tomar una buena 

decisión; y el 22% se encontraban en un nivel alto tanto para habilidades blandas 

como para la dimensión de toma de decisiones del aprendizaje socioemocional. Los 

resultados coinciden con la teoría de Gardner (2017), quien afirma que todas las 

personas tienen diferentes niveles de habilidades sociales expresivas y reaccionan de 

manera diferente ante los estados emocionales. Por tanto, indica que las habilidades 

blandas son conductas o actitudes que no son directamente perceptibles, son más 

subjetivas y relacionadas con la inteligencia interior de las personas. De igual forma, 

las habilidades blandas de Ortega (2018) se refieren a la capacidad de comunicarse 

con otros y de mostrar racionalidad en la comunicación o el comportamiento, la cual 

es una característica de una persona que pertenece a un grupo social y en muchos 

casos afecta la satisfacción de otras personas al momento de interactuar. 

En cuanto a la hipótesis específica 1, Las habilidades blandas no se relacionan 

con la dimensión toma de decisiones del aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. Como se muestra en la Tabla 

3, las habilidades blandas poseen una correlación baja con la dimensión toma de 

decisiones, con un valor Rho Spearman de 0.089. También se observa que la 

significancia tuvo un valor de 0.381, este valor está por encima del 0.05, tomando la 

decision de aceptar la hipótesis nula. Los resultados son todo lo contrario por los 

evidenciado por Neri et al. (2019) quienes propusieron a evaluar cómo los estudiantes 

de ingeniería en la Ciudad de México percibían las competencias socioemocionales 

en el proceso de formación, los resultados evidenciaron las carencias en habilidades 

sociales y emocionales, así como la falta de capacidad para resolver conflictos. El 

51% de los estudiantes afirmó ser capaz de autocriticarse y autoanalizarse para 

mejorar su desempeño, el 33% indicó que a veces podía hacerlo, y el 16% consideró 

que realizar esta introspección resultaba muy difícil. Como conclusión, se destacó la 

necesidad de implementar y promover las capacidades emocionales en los programas 

de ingeniería. 
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Del mismo modo, López & Lozano (2021) en su estudio tuvieron como 

conclusión que, la aplicación de habilidades interpersonales a nivel escolar puede 

mejorar significativamente la gestión saludable de las emociones y la inteligencia 

emocional, que son esenciales para el crecimiento humano en general. Otra de las 

conclusiones es que la inteligencia emocional nos permite afrontar diversas 

situaciones que se pueden presentar en la vida, no sólo académicas y laborales, sino 

también personales. 

Según los hallazgos de Vera, el aprendizaje socioemocional y la ansiedad se 

asociaron negativamente en IE. entre los estudiantes de quinto grado de la escuela 

secundaria In 67, como se descubrió en 2022. Este hallazgo decisivo está respaldado 

por un coeficiente de 0,775, que indica que el mayor aprendizaje socioemocional se 

correlaciona con menores niveles de ansiedad y viceversa. Gardner (2017) afirma que 

todas las personas tienen diferentes niveles de habilidades sociales y reaccionan de 

manera diferente dependiendo de su estado emocional. Por tanto, indica que las 

habilidades blandas son conductas o actitudes que no son directamente observables, 

son más subjetivas y están relacionadas con la inteligencia interna de una persona. 

Para Kavelin et al. (2006) la toma de decisiones éticas se refiere a la aptitud de 

evaluar situaciones y elegir cursos de acción que estén en consonancia con los 

principios éticos y morales. Esto implica tener en consideración los valores, normas y 

directrices éticas al tomar decisiones, garantizando que las acciones sean justas y 

éticas. Dentro del contexto educativo, se busca la integración de competencias 

interpersonales en el proceso de instrucción con el propósito de fortalecer la eficacia 

educativa. Para lograr este propósito, el sistema educativo contempla la adopción de 

principios basados en el fomento de aptitudes. Por ejemplo, se aboga por que los 

planes de estudio se centren en el cultivo de habilidades, estableciendo conexiones 

entre lo que se enseña y la realidad del estudiante, permitiendo así que este construya 

su propio conocimiento.  

Respecto al objetivo específico 2, determinar el vínculo entre las habilidades 

sociales y la resolución de conflictos en el aprendizaje socioemocional entre 

estudiantes de un instituto, la Tabla 3 se evidenció claramente que el 26% de los 

estudiantes sus habilidades blandas están en un alto nivel y un nivel alto de resolución 

de conflictos, evidenciándose que si se tiene mejores habilidades blandas los 
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estudiantes podrán resolver los conflictos que se les presente dentro de la institución, 

mientras que el 23% tuvo un nivel alto de habilidades blandas respecto a un nivel 

medio de la resolución de conflictos. De manera similar, el 24% tenía habilidades 

blandas de nivel medio relacionadas con la resolución de conflictos de alto nivel, el 

19% tenía habilidades blandas de nivel medio y el 4% tenía habilidades blandas de 

nivel medio relacionadas con la resolución de conflictos de bajo nivel. Estos resultados 

se comparan con la teoría de Ortega (2017) define las soft skills como un grupo 

beneficioso de habilidades que mejoran y facilitan una comunicación efectiva en el 

entorno laboral y personal para lograr el éxito. Estas aptitudes se muestran en la 

práctica de destrezas como la capacidad de adaptación ante desafíos, el dominio de 

emociones y la habilidad de resolver problemas. En consecuencia, se argumenta que 

las habilidades blandas desempeñan un rol decisivo para lograr el éxito en el ámbito 

empresarial, ya que habilitan a los profesionales para exhibir cualidades de liderazgo, 

colaboración en equipo y, como resultado, un rendimiento superior en sus 

responsabilidades (Quesada, 2019). 

En cuanto a la hipótesis específica 2, las habilidades blandas no se relacionan 

con la dimensión resolución de conflictos del aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. Se observa en la tabla 8, que 

las habilidades blandas tienen una correlación baja con la dimensión resolución de 

conflictos, con un valor de Rho Spearman de 0.174. Por otro lado, se tuvo una 

significancia de 0.083, este valor está por encima del 0.05, tomando la decisión de 

aceptar la hipótesis nula. Los resultados son lo contrario investigado por García (2021) 

quien tuvo como propósito determinar si las historias pueden promover el aprendizaje 

socioemocional a través de estrategias de aprendizaje en el hogar para niños y niñas 

de 5 años. Como resultados el autor obtuvo que los cuentos promueven el aprendizaje 

socioemocional en niños/niñas de 5 años mediante la estrategia “Aprendo en casa” 

(Sig.=0,000; t=14,459). Obteniendo como conclusión que los cuentos se relacionan 

con el aprendizaje socioemocional en niños/niñas de 5 años. Así mismo, Fisher et al. 

(2011) sostiene que la resolución de conflictos se refiere a la habilidad de manejar y 

resolver desacuerdos o disputas de una manera constructiva. Esto implica la escucha 

activa a todos los involucrados, buscar alternativas de solución equitativas 

provechosas y encontrar métodos para abordar las diferencias de manera pacífica.  
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Por último, el objetivo específico 3 el cual fue determinar la relación de las 

habilidades blandas y la dimensión resiliencia del aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas, la tabla 4  mostro que el 32% 

de los estudiantes tuvo niveles altos de habilidades blandas y altos niveles resiliencia, 

sosteniendo que las habilidades blandas poseen una mejor resiliencia frente a 

situaciones adversas; y el 17% mostro niveles altos de habilidades blandas respecto 

a la resiliencia que se encontró en un nivel medio. Mientras tanto, el 24% obtuvo 

niveles medios de habilidades blandas respecto a la resiliencia que obtuvo altos 

niveles, el 19% mostro niveles medios de habilidades blandas, así como la resiliencia 

y el 4% evidencio niveles moderados de habilidades blandas y la resiliencia mostro 

bajo niveles. Los resultados se comparan con la teoría de Sarma (2021) quien 

manifiesta que estas teorías respaldan el aprendizaje socioemocional abarcan una 

variedad de enfoques, incluidos enfoques psicológicos, enfoques causales y enfoques 

neurofisiológicos. Goleman popularizó esta idea en 1995 como modelo de la 

capacidad de gestionar sentimientos y emociones anticipados, distinguir entre 

diferentes emociones y utilizar estos mensajes para guiar la acción y el pensar. Por 

otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner en 

1983, trata de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la autocomprensión y la 

formación de relaciones apropiadas y empáticas con los demás. 

  Respecto a la hipótesis específica 3, las habilidades blandas no se relacionan 

con la dimensión resiliencia del aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un 

instituto tecnológico de Chulucanas. Se observa en la Tabla 5, que las habilidades 

blandas tienen una correlación bajo con la dimensión resiliencia, con un valor de Rho 

Spearman de 0.124. Se evidencia que el valor de la significancia es de 0.219, este 

valor es mayor que 0.05, lo cual significa que se acepta la hipótesis nula. Estos 

resultados son todo lo contrario por los encontrados por Quispe (2023) quien propuso 

identificar la correlación de práctica de la formación grupal y las competencias 

interpersonales en alumnos matriculados en una universidad de Lima. En efecto se 

demostró que la ejecución del aprendizaje cooperativo en el entorno educativo 

fomenta el crecimiento de las habilidades interpersonales en los educandos de 

instituciones académicas.  

Por otro lado, Barrón (2018) realizó una investigación en el instituto de nivel 

superior en Acopampa – Carhuaz, como resultado se demostró que el 30% de los 
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profesores en el grupo de control y el 33.3% mostraban un bajo nivel de comunicación 

en el aula. Además, el 60% de los profesores se situaron en un nivel promedio, 

mientras que el 53.3% de los profesores en el grupo experimental tenían un alto nivel 

de comunicación. Según Masten (2001), la resiliencia se define como la habilidad de 

un individuo para enfrentar desafíos, superar obstáculos y recuperarse de 

experiencias difíciles. Esto implica adaptarse de forma constructiva a situaciones 

estresantes o traumáticas y extraer lecciones de ellas para su crecimiento y desarrollo. 

La resiliencia implica la capacidad de mantener una actitud positiva y preservar la 

fortaleza emocional en momentos complicados. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las habilidades blandas no inciden con el aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas, ya que se obtuvo una 

correlación de 0.141; de la misma forma, se observa una significancia de 0.163 

lo cual es mayor al valor de 0.05. 

 

2. Las habilidades blandas no inciden con la dimensión toma de decisiones del 

aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas, evidenciándose que, las habilidades blandas poseen una 

correlación baja con la dimensión toma de decisiones, con un valor Rho 

Spearman de 0.089; también se observa que la significancia tuvo un valor de 

0.381, este valor está por encima del 0.05, tomando la decision de aceptar la 

hipótesis nula. 

 

3. Las habilidades blandas no inciden con la dimensión resolución de conflictos 

del aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico 

de Chulucanas, con una correlación baja con un valor de Rho Spearman de 

0.174; por otro lado, se tuvo una significancia de 0.083, este valor está por 

encima del 0.05, tomando la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

 

4. Las habilidades blandas no inciden con la dimensión resiliencia del aprendizaje 

socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas, 

con un valor de Rho Spearman de 0.124 y se evidencia que el valor de la 

significancia es de 0.219, este valor es mayor que 0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al director (a) del instituto tecnológico de Chulucanas 

desarrollar y fortalecer las habilidades blandas en los estudiantes para 

promover un buen aprendizaje socioemocional. Para lograr este objetivo, es 

necesario organizar seminarios de formación para profesores y estudiantes. 

 

2. También se recomienda que los funcionarios de la Junta Escolar del Distrito de 

Chulucanas organicen eventos de concientización para maestros, padres y 

estudiantes sobre el desarrollo de un aprendizaje socioemocional apropiado 

como parte importante del proceso de aprendizaje. 

 

3. Se recomienda al director (a) del instituto que debe alentar a los estudiantes a 

ser más conscientes del uso de habilidades blandas y el uso del aprendizaje 

socioemocional en lugares apropiados y necesarios. 

 

4. Por último, se recomienda a los profesores y estudiantes poner en práctica el 

uso de las habilidades blandas participando en el aprendizaje en diferentes 

áreas del plan de estudios o trabajando en equipos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Título: habilidades blandas y aprendizaje socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINCIÓN CONCPETUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN 
(es) 

INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

HABI 
HABILIDADES  

BLANDAS  

Las habilidades blandas refieren ser 
habilidades el cual permiten realizar 
los valores que contribuyen al 
progreso integral de los individuos 
en diversas áreas de actividad, 
como el trabajo duro bajo presión, la 
flexibilidad, la capacidad de 
adaptarse a diferentes situaciones, 
la capacidad de aceptar y aprender. 
Decisivo, seguro y confiable, 
comunicación efectiva, demostrar 
habilidades para solucionar 
conflictos, solo pensamiento crítico y 
analítico, aprender a manejar el 
tiempo, aprender a laborar en 
equipo y tener Iniciativa, proactivo, 
curioso, creativo, dispuesto a 
aprender, sabe desenvolverse en la 
vida personal, familiar, social y 
profesional, entre otros. Boxarais m. 
(2013) 

Habilidades blandas 
son directrices sobre un 
objeto de interés 
evaluado en las 
dimensiones de 
conciencia emocional (6 
ítems), Autonomía 
emocional (6 ítems), 
empatía (6 ítems) y 
serán estimadas en los 
niveles bueno, regular y 
deficiente. Estrategias 
que permitirán que los 
estudiantes las apliquen 
para fomentar las 
habilidades blandas 
mediante un 
cuestionario de 18 
ítems.  
 

 
La conciencia 
emocional   

Reconoce sus emociones 
que experimenta. 
 
Autoevalúa su capacidad 
emocional en diferentes 
situaciones  
  

 1 
  
 
 

2 

Nunca 
 
 
 
Casi nunca 
 
A veces 
 
 
Casi siempre 
 
 
 
Siempre 
 
 
 
 

 
 
Autonomía 
Emocional   

Maneja sus emociones de 
forma adecuada 
 
Capacidad de tomar 
decisiones equilibradas  

3 
 
 

4 

 
Empatía  
 
 

 
Utiliza una comunicación 
asertiva  
 
Escucha activa en su entorno  

 
 

          5 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL 

Goleman (2016) afirma que el 
aprendizaje social y emocional 
complementa la parte académica 
pues en conjunto constituye la 
educación integral que permite a los 
estudiantes conseguir sus objetivos 
a pesar de los obstáculos cotidianos 
(pp. 33). La educación emocional 
surge como respuesta ante las 
necesidades sociales que no son 
atendidas a través de materias 
académicas y se implementa a 
mediante recursos y estrategias 
para afrontar los retos que les 
plantea la vida cotidiana (Santiago, 

El aprendizaje 
socioemocional es un 
componente de la 
educación integral en el 
desarrollo del ser 
humano, es el proceso 
por medio del cual las 
personas adquieren y 
aplican las habilidades, 
las actitudes y los 
conocimientos para 
desarrollar una 
identidad saludable, 
gestionar las 
emociones y alcanzar 

 
 
 
 
La toma de 
decisiones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Recopila información antes 
de tomar una decisión  
 
Evalúa las posibles 
consecuencias de cada 
opción de manera ética. 
 
 
 
 

           1 
 
 
 

           2 
 
        
           3 
 
           
            4 
 
 
 
           5  

Nunca 
 
 
 
Casi nunca 
 
 
A veces 
 
 
Casi siempre 
 
 
 
Siempre 



 

2018, pp.7). Para Bisquerra (2009) 
es un proceso educativo, continuo y 
permanente cuyo objetivo es el 
desarrollo emocional como 
complemento del cognitivo a través 
del dominio de las competencias 
emocionales. 
 

objetivos personales 
(CASEL, 2020) A. S son 
directrices sobre un 
objeto de interés 
evaluado en las 
dimensiones de toma 
de decisiones (6 ítems), 
resolución de conflictos 
(6 ítems), resiliencia (6 
ítems) y serán 
estimadas en los 
niveles bajo, medio y 
alto. Estrategias que 
permitirán que los 
estudiantes las apliquen 
para fomentar el 
aprendizaje 
socioemocional 
mediante un 
cuestionario de 18 
ítems.  
 

 

La resolución 
de conflictos  
 
 
 
 
 
 
 
La resiliencia 

Capacidad asertiva de 
expresar sus opiniones 
 
Busca soluciones que sean 
satisfactorias para ambas 
partes 
 
 
 
 
 
Capacidad de adaptarse a 
situaciones cambiantes. 
 
Mantiene actitud positiva 
para enfrentar desafíos  
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de habilidades blandas. 

Estimado (a) estudiante el presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar 

información relevante y de gran importancia en la investigación para determinar la 

variable de habilidades blandas, que brindará un gran aporte a nivel institucional 

permitiendo conocer las capacidades y conocimientos de los estudiantes en el 

instituto superior san Ignacio de Loyola sobre la variable 1. Los resultados serán 

tratados de forma confidencial y utilizados en una investigación científica. 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de preguntas, 

marque con un aspa en la casilla que se ajuste a su criterio 

1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces, 4 = Casi Siempre y 5 = Siempre. 

Nº 

DIMENSION/ÍTEMS 
Nunca 

1 

Casi 
nunca 

2 

A veces 
3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
5 La conciencia emocional 

1 
Sientes que eres consciente de tus emociones 
en situaciones cotidianas 

     

2 
Puedes identificar las emociones que 
experimentas en el momento 

     

3 
Sientes que comprendes las causas de tus 
emociones 

     

4 

Utilizas estrategias de (respiración profunda, 
distanciamiento emocional, expresión creativa) 
para lidiar con emociones como la ira, la 
tristeza, enojo, angustia. 

     

5 

Crees que tu conciencia emocional afecta tus 
relaciones interpersonales (familiares, 
laborales, profesionales, amistosas, o de 
pareja) 

     

6 

Has buscado ayuda profesional o recursos 
específicos para mejorar tu conciencia 
emocional (libros, apoyo psicológico, cursos en 
línea, aplicaciones móviles, conferencias o 
grupos de apoyo) 

     

 Autonomía Emocional  

7 
Sientes que tienes el control de tus emociones 
en la mayoría de las situaciones 

     

 
8 

Puedes identificar patrones emocionales y 
comportamientos 
que   reflejan   tu capacidad   de autonomía em
ocional (Autoconocimiento, autorregulación, 
adaptabilidad)  

     



 

 

 

 

Cuestionario de aprendizaje socioemocional 

 
9 

Te resulta difícil expresar tus emociones de 
manera saludable y asertiva en tus relaciones 
interpersonales  

     

10 
Consideras que la autoestima, la autoconfianza 
y la auto eficiencia fortalecen tu autonomía 
emocional  

     

11 
Eres capaz de enfrentar y manejar situaciones 
emocionales de manera constructiva viendo el 
lado positivo de las cosas 

     

12 
Te estresas fácilmente en situaciones adversas, 
sin tener en cuenta tu autonomía emocional 

     

Empatía  

13 
Consideras que la comunicación asertiva es 
importante en tus relaciones personales 

     

14 
Crees que la comunicación asertiva promueve la 
buena convivencia con los demás   

     

15 
Utilizas una comunicación asertiva al expresar 
tu opinión sin faltar al respeto o menospreciar 
las ideas contrarias a las tuyas. 

     

16 
Eres capaz de escuchar atentamente a alguien, 
incluso cuando no estás de acuerdo con lo que 
dice. 

     

17 
Consideras que las personas te escuchan 
atentamente cuando intentas comunicarte con 
ellos 

     

 
18 

Estas dispuesto a escuchar activamente a los 
demás, aunque no estés de acuerdo con sus 
opiniones 

     

Nº 

DIMENSION/ÍTEMS 
Nunca 

1 

Casi 
nunca 

2 

A veces 
3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
5 La conciencia emocional 

1 
Buscas información relevante antes de tomar una 
decisión 

     

2 

Consideras que has tomado decisiones 
considerando diferentes opciones y factores 
relevantes, sin depender únicamente de 
información trascendental. 

     

3 
Evalúas los posibles resultados antes de tomar 
una decisión 

     

4 

Crees que siempre tomas las decisiones 
correctas, considerando las consecuencias de 
cada opción y teniendo en cuenta factores 
relevantes. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Consideras tus valores éticos y morales antes 
de tomar decisiones 

     

6 
Reflexionas sobre las consecuencias de 
decisiones pasadas 

     

 Autonomía Emocional  

7 

Te comunicas de manera asertiva para abordar y 
resolver conflictos. Esto significa que expresas 
tus opiniones, sentimientos y necesidades de 
manera clara y respetuosa, sin violar los 
derechos de los demás. 

     

 
8 

Utilizas ciertas estrategias para dar a conocer 
tus opiniones (eres claro y directo, eliges el 
momento adecuado, controlas el lenguaje 
corporal) 

     

 
9 

Consideras importantes las opiniones de los 
demás ante cualquier situación  

     

10 
Buscas asesoramiento o apoyo de terceros 
(como amigos, familiares, terapeutas) para 
resolver conflictos 

     

11 
Las soluciones que das a los problemas 
benefician a ambas partes 

     

12 
Tus soluciones propuestas están basadas en el 
enfoque de ganar, ganar 

     

Empatía  

13 
Has experimentado situaciones de adversidad o 
desafío en tu vida. 

     

14 
Utilizas estrategias para afrontar y superar 
situaciones difíciles (mantienes la calma, aceptas 
tus emociones, aprendes de las experiencias) 

     

15 
Mantienes una actitud positiva y esperanzadora 
en momentos de crisis. 

     

16 
Crees que los desafíos te ayudan a aprender y 
crecer personalmente. 

     

17 
Demuestras resiliencia al adaptarte a las 
circunstancias cambiantes y levantarte tras los 
fracasos. 

     

 
18 

En qué medida crees que practicar la 
autorreflexión fortalece tu capacidad de superar 
desafíos y adaptarte al cambio, siendo una 
característica relevante para medir tu nivel de 
resiliencia. 

     



 

 

Anexo 3:  Modelo de consentimiento Informado (*) 
 

Título de la investigación: Habilidades blandas y aprendizaje socioemocional de los 

estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas-2023 

Investigador: Maria Macllori Mogollon Arismendiz 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Habilidades blandas y aprendizaje 

socioemocional de los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas-2023”, 

cuyo objetivo es Determinar la relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

socioemocional en los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas. Esta 

investigación es desarrollada por estudiantes de posgrado de la Maestría en Docencia 

Universitaria de la Universidad César Vallejo del campus Piura, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso del instituto superior de Chulucanas 

Describir el impacto del problema de la investigación. 

¿Cuál será la relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje socioemocional de 

los estudiantes de un instituto tecnológico de Chulucanas?  

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

Se realizará una encuesta a través de un formulario virtual donde se recogerán datos 

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Habilidades blandas y 

aprendizaje socioemocional de los estudiantes de un instituto tecnológico de 

Chulucanas-2023” 

Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 45 minutos y se realizará en 

un ambiente virtual mediante un formulario de Google. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Obligatorio a partir de los 18 años 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar 

puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigadora 

(Apellidos y Nombres) Mogollon Arismendiz Maria Macllori email: marismendizm 

@gmail.com y Docente asesor (Apellidos y Nombres) García Parrilla, Joyce Daniela 

email: jgarciapa@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

 

Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento 

sea presencial, el encuestado y el investigador debe proporcionar: Nombre y firma. En el 

caso que sea cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el cual se envía las 

respuestas a través de un formulario Google. 

 

 



 

Anexo 4: Validaciones por juicio de expertos 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



  



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 
 



 

 



  



 

 



 

 

 

 



 

 

 



  



 
 



 
 



 

 

 



 

• Segunda dimensión: (Resolución de conflictos) 

• Objetivos de la Dimensión: Evaluar la capacidad de los estudiantes 
para resolver conflictos de manera efectiva, identificando habilidades 
clave como la comunicación, la empatía, la negociación y la gestión 
de emociones. 

 
INDICADORES  

Ítem 
 

Claridad 
 

Coherencia 
 

Relevancia 

 
Observaciones

/Recomendacio

nes 

Capacidad 

asertiva de 

Expresar sus 

opiniones 

Te comunicas de 
manera asertiva para 
abordar y resolver 
conflictos. Esto 
significa que expresas 
tus opiniones, 
sentimientos y 
necesidades de 
manera clara y 
respetuosa, sin violar 
los derechos de los 
demás.  

4 4 4  

 

Utilizas ciertas 

estrategias para dar a 

conocer tus opiniones 

(eres claro y directo, 

eliges el momento 

adecuado, controlas 

el lenguaje corporal) 

4 4 4  

Consideras 

importantes las 

opiniones de los 

demás ante 

cualquier 

situación  

4 4 4  

Busca 

soluciones que 

sean 

satisfactorias 

para ambas 

partes 

Buscas asesoramiento 

o apoyo de terceros 

(como amigos, 

familiares, terapeutas) 

para resolver conflictos 

4 4 4  

Las soluciones que 

das a los problemas 

benefician a ambas 

partes 

4 4 4  

Tus soluciones 

propuestas están 

basadas en el 

enfoque de ganar 

ganar 

4 4 4  

 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 

 



 

 



 
 



 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo 5: Resultado de similitud del programa Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 Consentimiento informado 



 

 Anexo 7: Ficha técnica de los instrumentos 

 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO HABILIDADES BLANDAS 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

a. Denominación            :  Encuesta 

b. Tipo de Instrumento :  Cuestionario de habilidades blandas 

c. Institución   :  I.S.T. P “San Ignacio de Loyola” 

d. Fecha de Aplicación  : 23/11/2023 

e. Autor   :  Mogollon Arismendiz Maria Macllori 

f. Medición   :  Habilidades blandas 

g. Administración  :  Estudiantes de un instituto superior 

h. Tiempo de Aplicación :  25 min. 

i. Forma de Aplicación :  Individual  

 

II. OBJETIVO:  

Determinar el nivel de habilidades blandas y sus dimensiones. 

  

III. CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 

a. Conciencia emocional:   

Goleman (1998), la conciencia emocional se refiere la capacidad para identificar 

sus emociones y comprender los sentimientos de los demás, lo que implica la 

capacidad de auto reconocer y nombrar las emociones de manera precisa. 

Según Daniel Goleman, un influyente autor en el ámbito de la inteligencia 

emocional, la conciencia emocional representa un componente fundamental de 

esta. 

 

b. Autonomía emocional:  

la Autonomía Emocional se hace referencia a la aptitud de tomar decisiones 

conscientes en el ámbito emocional y de ser independiente en la gestión de las 

propias emociones. Aunque no existe un autor específico ampliamente 

reconocido por esta definición, está estrechamente relacionada con el concepto 

de autorregulación emocional que se encuentra en la literatura sobre 

inteligencia emocional. 

 

c. Empatía: 

Goleman (1998), la empatía implica la capacidad de escuchar, reconocer las 

emociones, cualidades y logros de los individuaos que lo rodean, lo que facilita 

la aplicación de habilidades relacionadas con la orientación y el liderazgo para 

ayudar a otros a alcanzar sus metas. En el contexto educativo, esto significa 

que los educadores pueden conectarse con las emociones de sus estudiantes 

y fomentar el desarrollo de habilidades en ellos. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCCIONES: 

a. El Cuestionario de habilidades blandas, consta de 18 ítems, correspondiendo: 

Conciencia emocional 6 ítems (5 pts. c/ ítem), Autonomía emocional 6 ítems (5 

pts. c/ ítem) Empatía 6 ítems (5 pts c/ ítem). 

b. Se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: Alta, 

media y baja. Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario, el 

puntaje mínimo que se podía obtener en la dimensión conciencia emocional, es 5 

puntos y el máximo es 30. En la dimensión autonomía emocional y empatía tiene 

un puntaje mínimo de 5 y un máximo de 30 para cada dimensión  

c. Cada ítem tiene una valoración de. 1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces, 4 = 

Casi Siempre y 5 = Siempre. 

.4. El resultado final es la suma de las tres dimensiones haciendo un total de 90 puntos. 

 

II. MATERIALES: 

Cuestionario virtual creado en formularios de Google, laptop, celular, internet. 

 

III. EVALUACIÓN: 

 

a. Nivel para cada una de las dimensiones de habilidades blandas: 

El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada dimensión, es decir, se 

obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 

 

b. Nivel general de habilidades blandas: 

El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 

dimensiones, obteniéndose el nivel de habilidades blandas en los estudiantes de un 

instituto superior de Chulucanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

a. Denominación            : Encuesta 

b. Tipo de Instrumento :  Cuestionario de trabajo colaborativo 

c. Institución   :  I.S.T. P “San Ignacio de Loyola” 

d. Fecha de Aplicación  : 23/11/2023 

e. Autor   :  Mogollon Arismendiz Maria Macllori 

f. Medición   :  Aprendizaje Socioemocional 

g. Administración  :  Estudiantes de un instituto superior 

h. Tiempo de Aplicación :  25 min. 

i. Forma de Aplicación :  Individual  

 

II. OBJETIVO:  

Determinar el nivel del aprendizaje socioemocional y sus dimensiones. 

  

III. CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 

a. Toma de decisiones:   

Kavelin et al. (2006) La toma de decisiones éticas se refiere a la aptitud de 

evaluar situaciones y elegir cursos de acción que estén en consonancia con 

los principios éticos y morales. Esto implica tener en consideración los valores, 

normas y directrices éticas al tomar decisiones, garantizando que las acciones 

sean justas y éticas. 

 

b. Resolución de conflictos:  

Fisher et al. (2011) La resolución de conflictos se refiere a la habilidad de 

manejar y resolver desacuerdos o disputas de una manera constructiva. Esto 

implica la capacidad de escuchar a todas las partes involucradas, identificar 

soluciones mutuamente beneficiosas y encontrar métodos para abordar las 

diferencias de manera pacífica. 

 

c. Resiliencia: 

Según Masten (2001), la resiliencia se define como la habilidad de un individuo 

para enfrentar desafíos, superar obstáculos y recuperarse de experiencias 

difíciles. Esto implica adaptarse de forma constructiva a situaciones 

estresantes o traumáticas y extraer lecciones de ellas para su crecimiento y 

desarrollo. La resiliencia implica la capacidad de mantener una actitud positiva 

y preservar la fortaleza emocional en momentos complicados. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCCIONES: 

a. El Cuestionario del aprendizaje socioemocional, consta de 18 ítems, 

correspondiendo: Resolución de conflictos 6 ítems (5 pts. c/ ítem), Toma de 

decisiones 6 ítems (5 pts. c/ ítem) Resiliencia 6 ítems (5 pts. c/ ítem). 

b. Se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: Alta, 

media y baja. Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario, el 

puntaje mínimo que se podía obtener en la dimensión Resolución de conflictos, es 

5 puntos y el máximo es 30. Toma de decisiones y resiliencia tiene un puntaje 

mínimo de 5 y un máximo de 30 para cada dimensión  

c. Cada ítem tiene una valoración de. 1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces, 4 = 

Casi Siempre y 5 = Siempre. 

.4. El resultado final es la suma de las tres dimensiones haciendo un total de 90 puntos. 

 

II. MATERIALES: 

III. Cuestionario virtual creado en formularios de Google, laptop, celular, internet. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

a. Nivel para cada una de las dimensiones del aprendizaje socioemocional: 

El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada dimensión, es decir, se 

obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 

 

b. Nivel general del aprendizaje socioemocional: 

El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 

dimensiones, obteniéndose el nivel del aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes de un instituto superior de Chulucanas. 

 

 

 



 

Anexo 8: Validación V. de Aiken 

Cuestionario sobre habilidades blandas 

 

Cuestionario sobre aprendizaje socioemocional 

 

 

 



Anexo 9: Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento de habilidades blandas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,870 18 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1_HB 61,81 99,570 ,666 ,857 

P2_HB 61,71 102,592 ,560 ,861 

P3_HB 61,94 100,845 ,589 ,860 

P4_HB 61,86 102,324 ,443 ,866 

P5_HB 62,39 107,937 ,228 ,874 

P6_HB 63,10 106,273 ,238 ,876 

P7_HB 62,20 103,071 ,490 ,864 

P8_HB 62,27 102,462 ,581 ,861 

P9_HB 62,52 108,878 ,203 ,875 

P10_HB 61,67 102,405 ,500 ,863 

P11_HB 61,80 99,778 ,672 ,857 

P12_HB 62,25 110,169 ,116 ,880 

P13_HB 61,52 100,171 ,577 ,860 

P14_HB 61,37 101,104 ,641 ,858 

P15_HB 61,62 100,521 ,656 ,857 

P16_HB 61,50 101,263 ,620 ,859 

P17_HB 62,27 100,583 ,578 ,860 

P18_HB 61,40 101,535 ,633 ,859 

Se obtuvo un valor del Alfa de Cronbach de 0.870 del instrumento de habilidades 

blandas, concluyendo que tiene una excelente confiablidad y es aplicable. 



Instrumento de aprendizaje socioemocional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 18 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1_AS 65,49 119,626 ,534 ,911 

P2_AS 65,74 122,093 ,537 ,911 

P3_AS 65,40 119,131 ,592 ,910 

P4_AS 65,74 123,063 ,447 ,913 

P5_AS 64,89 119,634 ,672 ,908 

P6_AS 65,08 119,468 ,607 ,909 

P7_AS 65,18 114,533 ,712 ,906 

P8_AS 65,21 119,420 ,660 ,908 

P9_AS 64,85 118,412 ,629 ,909 

P10_AS 65,74 123,386 ,336 ,918 

P11_AS 65,48 118,192 ,685 ,907 

P12_AS 65,70 122,717 ,397 ,915 

P13_AS 65,50 119,485 ,556 ,911 

P14_AS 65,22 119,264 ,647 ,908 

P15_AS 65,28 116,547 ,706 ,906 

P16_AS 64,75 120,816 ,598 ,910 

P17_AS 65,17 119,011 ,623 ,909 

P18_AS 65,30 118,576 ,648 ,908 

El valor de Alfa de Cronbach para el instrumento de aprendizaje socioemocional es 

de 0.914, concluyéndose que el instrumento tiene una excelente confiabilidad y es 

aplicable. 


