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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre 

habilidades blandas y aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. La metodología 

empleada se basó en el tipo de investigación básica, diseño de investigación 

no experimental transversal, con un enfoque cuantitativo y de corte 

correlacional, se tomó una muestra de 119 estudiantes mediante el muestreo 

probabilística aleatorio simple, la técnica utilizada para la recolección de datos 

fue la encuesta, instrumento fue el cuestionario, para ambos cuestionarios de 

las variables se consideró la escala de Likert. Los resultados evidenciaron que, 

contrastando con el nivel de significancia de 0.05 se obtuvo una significancia 

de 0.000 y una correlación de Rho de Spearman de 0,393**, por lo que se pudo 

aceptar la hipótesis alterna. Se concluyó que las habilidades blandas se 

relación directamente, con el aprendizaje autónomo, es decir, una relación 

directa baja, en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022.  

Palabras clave: Habilidades blandas, aprendizaje autónomo, estrategias 

de ampliación.  
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship between 

soft skills and autonomous learning in students of Environmental and Sanitary 

Engineering at a public university in Ica, 2022. The methodology used was 

based on the type of basic research, non-experimental cross-sectional research 

design, with a quantitative and correlational approach, a sample of 119 students 

was taken through simple random probabilistic sampling, the technique used for 

data collection was the survey, the instrument was the questionnaire, for both 

questionnaires of the variables the scale was considered of Likert. The results 

showed that, contrasting with the level of significance of 0.05, a significance of 

0.000 and a Spearman's Rho correlation of 0.393** were obtained, so the 

alternative hypothesis could be accepted. It was concluded that soft skills are 

directly related to autonomous learning, that is, a low direct relationship, in the 

students of the Faculty of Environmental and Sanitary Engineering of a public 

university in Ica, 2022. 

Keywords: Soft skills, autonomous learning, extension strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los requisitos para acceder al mercado laboral son más 

exigentes, buscando en el profesional no sólo habilidades duras, experiencia, 

conocimiento teórico, sino también un conjunto de cualidades y atributos sociales 

que permita un desarrollo integral del postulante. Es por ello, que se considera 

una necesidad de primer nivel desarrollar las habilidades blandas en la formación 

académica universitaria, las mismas que van a impactar en un aprendizaje 

autónomo. Por tal motivo, resulta necesario que los alumnos de nivel universitario, 

desarrollen actividades de autoaprendizaje con la guía del docente, es decir, un 

aprendizaje autónomo, el cual debe ser motivado por el educador, enfocándose 

en incentivar la curiosidad del alumno y lograr el interés por investigar. 

Así mismo, los trabajadores aceptan que los requisitos laborales están más 

exigentes, generando cambios en su enfoque, estos mismos empleados buscan 

la manera cómo desarrollar sus habilidades para estar a nivel de las exigencias 

de las empresas, sin embargo, el 76% tiene claro que la educación que recibieron 

los formó de acuerdo a los requisitos laborales, de acuerdo a una encuesta 

realizada por la Asociación de Colegios y Universidades Estadounidenses, el 34% 

de los ejecutivos y el 25% de los gerentes coinciden en que la formación 

profesional universitaria prepara a futuros profesionales para adaptarse en un 

primer momento a su trabajo, es decir, los egresados poseen un paquete de 

habilidades blandas que son la base para obtener un trabajo, sin embargo, para 

escalar a nivel profesional requieren desarrollar nuevas habilidades (Udemy, 

2018). 

Para el mundo universitario, existe un gran reto, el cual es forjar un camino 

para la interacción adecuada con la sociedad, éste se debe forjar desde la 

formación académica universitaria, en donde los docentes y autoridades deben 

dar importancia al desarrollo y adquisición del conjunto de habilidades blandas, 

para el logro de este objetivo, se debe tener en consideración ciertos criterios en 

la contratación de docentes, siendo los docentes, la primera fuente de información 

que posee el alumno y por ende la transmisión de la misma debe ser confiable y 

objetiva (Rodríguez, 2020). Por lo que, es necesario que los docentes tengan una 

preparación en cuanto a las estrategias de enseñanzas, y que estas deberán ser 
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impartidas de acuerdo a las características del alumno, ya que cada estudiante 

tiene diferentes formas de aprender y procesar la información. 

Es así que, en un mundo moderno, en donde la demanda de resultados 

que esperan las empresas está a un nivel alto de competitividad, se considera 

que los avances impactan en la información que se tenga de algo específico, de 

modo que, requiere de innovación, nuevos recursos, sobre todo un cambio en el 

sistema de educación a nivel mundial, con la finalidad de reducir las distancias 

que existen en países de primer mundo y los que están en proceso de desarrollo. 

Por ende, uno de los factores que hace falta en el sistema educativo para que 

posean cualidades de acuerdo a las demandas laborales, es la inclusión de las 

capacidades no cognitivas o llamada también habilidades blandas, y no quiere 

decir que deje de lado las habilidades cognitivas, sino que se refuerce todas las 

capacidades del profesional (García, 2018). 

Según la Estadística de la Calidad Educativa realizado en el año 2020 en el 

Perú, reportó que de acuerdo a grupo de edades de (22-24) años, concluyen sus 

estudios superiores un 21.6% a comparación del grupo de edad de (25-32) años 

con un 27.8%, esto significa, que a mayor edad el estudiante va terminar sus 

estudios de nivel universitario (ESCALE, 2020). De acuerdo a la estadística, las 

personas mayores tienen una mejor capacidad de enfrentar los obstáculos 

presentados a lo largo de su formación universitaria, siendo necesario impulsar el 

desarrollo de sus habilidades blandas para que se logren profesionales con mayor 

posibilidad de éxito en los diferentes campos donde se desarrolle, cumpliendo con 

los requerimientos del mercado competitivo. 

A nivel local, de acuerdo a su plan de estudio y malla curricular de la 

universidad materia de estudio aplicado en los años 2018-2022, no cuenta con 

cursos básicos del desarrollo de habilidades blandas, sumándose a esto el poco 

manejo de estrategias de aprendizaje autónomo. Asimismo, según lo observado 

en su malla, impartir estrategias de motivación en los alumnos no está planteado 

en todo el proceso de formación universitaria. Observándose gran debilidad en las 

capacidades de comunicación, liderazgo, solución de conflictos y demás 

características que no posee un egresado y por lo que su desempeño laboral se 

ve perjudicado, teniendo dificultades en la adaptación de su cargo.  
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Por tal motivo, el no haber desarrollado las habilidades blandas, se ve 

reflejado en la falta de interés por su autoaprendizaje, careciendo de estrategias 

para obtener información de fuentes confiables y luego que sea procesada por el 

interesado, por lo que, es necesario enfocarse no solo en las habilidades duras de 

los estudiantes, sino que, se debe abrir a las posibilidades del desarrollo de las 

habilidades blandas para una formación integral y que el egresado pueda 

sumergirse en el mercado competitivo y adaptarse a las condiciones de trabajo, 

logrando su éxito profesional, 

A partir de lo expuesto, el problema general que se formuló es el siguiente: 

¿Qué relación existe entre habilidades blandas y aprendizaje autónomo en 

estudiantes de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022?  

La presente investigación buscó ayudar a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería ambiental y sanitaria con relación al desarrollo de sus habilidades 

blandas para que logren un aprendizaje autónomo, lo cual es importante para el 

reforzamiento de sus capacidades el cual son primordiales para la relación 

ejercida con sus compañeros, docentes, personal administrativo, englobando 

como el desarrollo estudiantil. De tal manera que el desarrollo de habilidades 

blandas y aprendizaje autónomo sean necesarios para la formación profesional de 

cada alumno siendo requisito para el desenvolvimiento en el campo laboral y las 

exigencias del cargo, el cual va ser clave para el éxito profesional, siendo de 

conocimiento que hoy en día aparte de tener conocimientos teóricas también es 

necesario la relación e interacción con los demás y las motivaciones del 

profesional para avanzar y proponer alternativas de solución.  

Dicha investigación fue de gran aporte para la facultad de Ingeniería 

ambiental y sanitaria, y claramente los estudiantes para que reconozcan la 

importancia del desarrollo de las habilidades bandas el cual se verán reflejadas 

también el aprendizaje autónomo de los alumnos con una asesoría constante de 

los profesores, siendo actores de su propio conocimiento.  

Asimismo, el estudio fue de gran importancia, ya que generó aportes a 

nivel teórico, práctica y metodológico. De acuerdo a ello, a nivel teórico, el estudio 
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corroboró los datos que se conocen, en cuanto a la importancia de las habilidades 

blandas para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, sumándose a las 

teorías ya existentes de las diversas investigaciones que se han realizado, de 

acuerdo a López-Aguado (2010) el aprendizaje autónomo es completo de definir y 

delimitar por ello durante muchos años se han ido elaborando estudios que 

sustenten su importancia y función en la etapa estudiantil, por su parte Iglesias 

(2009), destaca el foco de interés que se tiene en el desarrollo de habilidades 

blandas y sus factores desprendidos, el cual menciona que son adquiridos de 

forma natural y por experiencias a lo largo de la vida.  

A nivel práctico, se generó a partir de los resultados del estudio, un análisis 

por parte de estudiantes y docentes y autoridades en donde se realizó el estudio 

de investigación, en donde ellos podrán identificar la necesidad de implementar 

cursos para el desarrollo de habilidades blandas que van a resultar en un 

aprendizaje autónomo optimo, así será posible una formación académica para 

lograr profesionales de éxito. Finalmente, a un nivel metodológico, el estudio de 

investigación consideró como variable1: habilidades blandas y variable 2: 

aprendizaje autónomo, para la medición de las variables se utilizó instrumentos ya 

validados y confiables tomados de artículos que representan la información base 

del estudio base, el cual, para corroborar la confiabilidad, se realizó la aplicación 

del instrumento como prueba piloto, en donde afirmó la veracidad de los 

cuestionados para cada variable. 

Para la solución del problema general, se enunció el siguiente objetivo 

general: Determinar la relación entre habilidades blandas y aprendizaje autónomo 

en estudiantes de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de 

Ica, 2022. Los objetivos específicos fueron: Determinar la relación entre 

habilidades blandas y estrategias de ampliación, colaboración, conceptualización, 

planificación, preparación de exámenes y participación en estudiantes de 

Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022.  

La investigación definió la siguiente hipótesis general: Existe relación entre 

habilidades blandas y aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. Por consiguiente, 

las hipótesis específicas fueron: Existe relación entre habilidades blandas y 
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estrategias de ampliación, colaboración, conceptualización, planificación, 

preparación de exámenes y participación en estudiantes de Ingeniería ambiental y 

sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

II. MARCO TEÓRICO.

Dentro de los antecedentes nacionales se encontró el estudio de Álvarez 

(2021), el estudio evidenció que las habilidades blandas como: asertividad, 

escucha activa, motivación y autoeficacia, son puestos en práctica por los 

estudiantes, tomando en cuenta aspectos necesarios para una buena relación 

entre estudiantes, comportamiento positivo, fluidez en la comunicación, todo ello 

ayudará a desempeñar un óptimo papel como estudiante y en su vida personal. 

Además, Medina y Melgarejo (2022), en su estudio evidenció que, dentro de las 

habilidades blandas, se encuentra la tolerancia a la frustración el cual no es 

controlada en su mayor parte por los estudiantes, siendo una debilidad para la 

relación con los demás en los diferentes ámbitos donde se relaciona.  

Por otra parte, Fernández (2022), demostró en su estudio la relación de 

habilidades blandas y el aprendizaje autónomo, en donde según los criterios del 

autor dentro del aprendizaje autónomo, considera tres estrategias: ampliación 

participación y colaboración. Asimismo, Trevejo (2021), en su estudio demostró la 

correlación entre habilidades blandas y aprendizaje autónomo, teniendo una 

correlación directa moderada, por lo que son necesarios para la formación 

profesional del alumno. Además, Quispe (2021), con su estudió halló una relación 

positiva entre ambas variables: habilidades blandas su aprendizaje autónomo, por 

lo que el autor señala que, a un mayor desarrollo de las capacidades blandas, 

mayor será el uso del autoaprendizaje para su formación.  

Asimismo, Cervantes (2022) demostró en su estudio que el liderazgo de los 

estudiantes no se relaciona directamente con las habilidades que pueda poseer 

dichos estudiantes, enfocándose como habilidades blandas a la empatía, 

actitudes positivas, actitudes de ética. Desde otra perspectiva, Cornejo y García 

(2020), demostró que hay una coherencia entre las capacidades blandas y el 

estrés académico que manifiestan los estudiantes, manifestando esta relación en 

al menos la mitad de estudiantes, siendo así, que desarrollan en menor capacidad 

la toma de decisiones y la autoestima.  

Por otra parte, Panama (2021), demostró la importancia del aprendizaje 

autónomo, manifestando que, al desarrollar una autonomía en su aprendizaje, 
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tendrán un óptimo desenvolvimiento en su formación, en donde si los estudiantes 

reciben un aprendizaje afectivo-motivacional, tendrán un mayor nivel de confianza 

en sí mismo y por ende su desenvolvimiento será aún mayor. Además, Vilela 

(2020), demostró la relación de la aprendizaje autónomo y las estrategias 

metacognitivas, en donde queda claro que los estudiantes tiene un gran interés en 

tomar la dirección de su aprendizaje, sobre todo por la coyuntura de la situación 

actual respecto a la pandemia, en donde se ha podido demostrar el interés de 

aprender, también se ha demostrado que los alumnos, en su formación hacen uso 

de la planifica, control y autoevaluación de su aprendizaje, visto esto como un 

gran avance para lograr una formación de calidad según las exigencias del 

mercado actual.  

Por otra parte, Crisosto (2022) determinó en su estudio que existe una 

estrecha conexión entre las capacidades blandas y el rendimiento académico del 

estudiante, lo que significa que si el docente aplica dichas habilidades como: 

proactividad, capacidad de trabajo bajo presión, responsabilidad social y personal, 

va permitir un camino de oportunidades para sus estudiantes, motivando sus 

capacidades y enseñando de forma asertiva, ello será visto en el rendimiento 

académico de cada estudiante. Igualmente, Encalada (2022), en dicho estudio 

estableció que, para que se logre una adecuada formación universitaria, se debe 

desarrollar las habilidades blandas, cabe aclarar que los estudiantes de manera 

natural desarrollan ciertas habilidades blandas y la introducen en sus diferentes 

espacio de desenvolvimiento, se determina que los estudiantes poseen 

habilidades como: eficiencia y orden que les ayuda a dividir sus tiempos y el 

resultado se ve en el rendimiento académico, sin embargo carecen de habilidades 

como: empatía y tolerancia, en donde los estudiantes no los considera necesarias 

y centrándose más en tener mejores notas.  

Asimismo, Paredes (2021), evidenció en su estudio que el rendimiento 

académico está relacionado con muchos aspectos, no solo enfocándose en la 

teoría y práctica, sino que considera importante la relación directa entre 

compañeros, comunicación asertiva para la solución de problemas, 

responsabilidad, escucha activa, entre otras habilidades que considera 

trascendentales para un mejor rendimiento académico y por ende el nivel de 
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formación profesional será competitivo.  Además, Revolledo (2021), en el 

siguiente estudio, se estableció que, existe una estrecha coherencia entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje académico, debido a que en el proceso de 

aprendizaje van a resultar dificultades y los estudiantes tendrán que estar 

preparados para plantear soluciones, destaca las siguientes habilidades: trabajo 

en grupo, comunicación, liderazgo, solución de conflictos, el adecuado desarrollo 

de estas habilidades serán vistas en el desempeño del estudiante, ya que va 

permitir un mejor desenvolvimiento, creando capacidades que ayuden al buen 

desempeño del universitario. 

Por otra parte, Puican (2019), estableció en su estudio, la conexión que 

existe entre las capacidades sociales y el producto académico de los 

universitarios, considerando dentro de las habilidades sociales a habilidades de 

comunicación, asertividad, escucha activa, empatía y demás, aportando que los 

sentimientos negativos de los universitarios harán un déficit en el nivel de 

rendimiento y por ende la formación profesional no será la más óptima. Además, 

Rodríguez et al. (2018), el estudio evidenció que las competencias básicas menos 

desarrolladas por los estudiantes son los que tienen que ver con la capacidad 

reflexiva y la autonomía del individuo, los cuales, son competencias necesarias 

para el proceso de socialización en diversos contextos, además de una baja 

percepción de la competencia evaluadora. 

Por su parte, Aguinaga y Sánchez (2020) evidenciaron en su estudio que, 

el bajo desarrollo de las habilidades blandas son observadas en los diferentes 

niveles educativos del país, adicional a ello, menciona que las habilidades 

blandas son conocidas por diferentes sinónimos como: habilidades 

socioemocionales, habilidades sociales, entre otras, el poseer y aprender las 

habilidades blandas, queda demostrado que permite mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, dando pie a cambios positivos en las cualidades de los estudiantes y 

generando mayor posibilidades de sumergirse en el mercado competitivo que nos 

encontramos en la actualidad. Estos son algunos de los beneficios de las 

habilidades blandas, sumando a esto la buena relación entre estudiantes, en 

general los aportes se encuentran a nivel de formación y personal en la vida 

cotidiana.  
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Por el lado de los antecedentes internacionales tenemos a Mora (2020) en 

donde concluyó que, los docentes como orientador de los alumnos, deben impartir 

estrategias novedosas que sean de motivación para el alumno de ser un 

autogestor de su aprendizaje, añadiendo a ello que, muchas de las personas 

tienen ideas equivocadas en cuanto a la adquisición y procesamiento de 

información, pues es todo lo contrario, cada persona es única y por ende 

diferente, su aprendizaje será diferente al de sus compañeros y por lo tanto, su 

rendimiento académico también va variar.  

Asimismo, Troncoso et al. (2022) referente a su estudio, estableció que, las 

capacidades de creatividad e innovación están siendo utilizadas y puestas en 

práctica por un mayor porcentaje, siendo así una habilidad importante en el 

desenvolvimiento la vida y desarrollo de los estudiantes y personas, al hacer 

cosas nuevas y aplicarlas, se demuestra las capacidades de la persona. Por otra 

parte, Fuentes et al. (2021) referente a su estudio, se estableció que, para 

introducirse en el mercado laboral, la formación académica debe incluir el 

desarrollo de habilidades blandas al par de la aplicación del aprendizaje 

autónomo, algunas de las habilidades que posee el estudiante es adquirido desde 

muy pequeño y otras deben ser adquiridas a lo largo de su proceso de 

aprendizaje para tener más oportunidades laborales.  

También, Antón-Sancho et al. (2021) señaló que, de acuerdo a los 

resultado de su estudio, dentro de la adquisición de habilidades blandas se puede 

resaltar una serie de requisitos que permita su desarrollo, como por ejemplo, el 

género, identificando que las mujeres tiene un autoconcepto más fortalecido, 

destacando la escrupulosidad, por otra parte también influye la edad, ya que al 

ser más jóvenes en muchas ocasiones son más inseguros y su autoconcepto es 

bajo, otro factor es la educación privada y nacional, la motivación y el 

autoconcepto es más elevado en las universidad privadas debido a su estrategia 

de enseñanza y los recursos con que cuenta.  

Por otro lado, Peinado (2020) señaló que, los estudiantes tienen problemas 

en cuanto al aprendizaje y ellos mismos plantean soluciones, por lo que para un 

aprendizaje autónomo su principal fuente es los medios digitales, señalando que 

es necesario la función de los docentes en el direccionamiento, reflexión., 
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aumentar la motivación por el aprendizaje autónomo.  Además, Canova y Pecker 

(2019) concluyó que, a partir de sus estudio realizado en estudiantes 

universitarios, dentro de todos los factores que involucra el aprendizaje autónomo, 

se obtuvo que el factor de planificación y preparación de exámenes tienen un muy 

bajo uso por parte de los estudiantes, sin embargo el factor resaltante es la 

participación el cual está directamente relacionada con el rendimiento académico, 

siendo así su mayor enfoque de uso para la una mejor obtención de resultados en 

s formación profesional. 

Asimismo, Vargas y Villalobos (2019) estableció que, el aprendizaje 

enfocado desde la virtualidad hace necesario el manejo de métodos de 

aprendizaje autónomo, el cual debe ir articulado con la motivación que genere el 

docente y el compromiso que asuma el estudiante para su autoaprendizaje, dicho 

aprendizaje debe ir acompañado por la asesoría del docente, para lograr una 

satisfacción, adicional a ello el autor concluye que el aprendizaje autónomo es 

todo lo contrario al aprendizaje integrado o en grupo, en este último requiere de 

habilidades que son necesarias también para el mercado laboral. 

Además, Blocken et al. (2021), concretó en su estudio que, mediante 

plataformas virtuales se mejorará el rendimiento académico, en el cual se utiliza 

herramientas virtuales y genera la intervención constante de los alumnos, de la 

misma al tener acceso a la tecnología, se pueden explorar nuevas herramientas 

que permita, seleccionar, depurar, clasificar la información que se necesite, para 

este estudio se utiliza la plataforma Moodle el cual tiene relación favorable con el 

aprendizaje autónoma, añadiendo que los profesores confinan la importancia del 

uso de plataformas virtuales para que los alumnos desarrollen su aprendizaje 

autónomo, el cual permite que los alumnos tengan motivación para su aprendizaje 

y les ayude a interactuar con los demás. 

Por otra parte, Espinoza y Gallegos (2020) mediante su estudio, sustentó la 

diferencias entre habilidades blandas y habilidades duras, considerando como 

habilidades duras al conocimiento y características que posea el alumno sobre un 

tema en particular desde punto académico, mientras que las habilidades blandas 

está relacionada con la persona y su conducta, ´por ello que considera necesario 
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de habilidades como: comunicación, empatía, asertividad, autocontrol, 

responsabilidad, tolerancia, entre otras, siendo así estas necesarias para su 

desarrollo personal en los diferentes ambientes que se maneje. 

La teoría de las habilidades sociales engloba a las habilidades blandas, por 

lo que resalta la teoría propuesta por Bandura, que es la teoría del aprendizaje 

social (Manrique, 2004). En donde García (2018), describe los lineamientos de la 

teoría como comportamiento aprendidos, por lo que desde el inicio de la vida de 

las personas, éstas se encuentran influenciadas por su entono, es decir, padres, 

familia más cercana, docentes, entre otros, asimismo este comportamiento 

aprendido es corroborado y afianzado por sus experiencias en el colegio, en 

donde se define y estructura la personalidad de interacción de las personas desde 

su inicio de contacto con el resto de la sociedad, por lo que se hace necesario, se 

brinde bases consistentes para estimular un comportamiento positivo en las 

personas.  

Asimismo, Guerra-Báez (2019), siguiendo con los lineamiento de la teoría 

de Bandura, menciona que la teoría del aprendizaje cognitivo social, describe que 

los niño tienen comportamientos y decisión cambiantes, que se ven afectadas por 

elementos que se encuentren en su entorno, asimismo, considera que los niños 

son más confiados en sí mismo por lo que les ayuda a expresarse, alcanzar sus 

metas, obteniendo frutos en sus acciones, al pasar del tiempo esto se ve 

afectando por agentes externos que impactan en sus emociones.  

Las habilidades blandas y aprendizaje autónomo parten de las habilidades 

que se enmarcan en las destrezas de ciertas características por parte de las 

personas, el cual son demostradas en diferentes ambientes como: trabajo, 

institución educativa, familia, sociedad, entre otras, por ello la educación se basa 

en su desarrollo y adquisición debido a que permite que el estudiante aprenda a 

leer, escribir e interpretar para expresar su punto de vista con fundamentos firmes 

y claros (Portillo-Torres, 2017). 

Por su parte, Salas et al. (2018), describe a las habilidades como las 

destrezas que demuestra las personas desde las diferentes etapas de su vida y 

son modificables, dentro de estas capacidades adquiridas, demostradas son la 
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percepción de las cosas, expresión ante los demás, comprensión y manejo de las 

emociones, adquisición de conocimientos, entre otras, generalmente las 

habilidades son clasificadas en blandas y duras, es decir, emocionales y 

cognitivas. Las habilidades son necesarias para el desarrollo de las diversas 

etapas del desarrollo del alumno, por ello que se hace fundamental que las 

habilidades en sus dos tipos: blandas y duras sean de enseñanza en las 

diferentes carreras o especialidades de una institución formativa, para que se 

desarrolle una comunidad laboral competitiva y que mediante la formación que 

reciban, los egresados sean valiosos y puedan adaptarse al mundo competitivo 

(Moreno-Murcia y Quintero-Pulgar, 2021). De acuerdo a Enríquez (2021), precisa 

que el método activo es manifestado cuando el alumno participa de manera activa 

en la sesión de clase, mostrando una reacción a la información que da el docente 

o facilitador, las ventajas de poner en práctica un aprendizaje activo es que 

permite que alumnos manifieste su punto de vista, que el alumno analice 

situaciones y pueda dar solución a ello y, por último, se demuestra y evidencia el 

interés del alumno en clase.  

En cuanto a la variable habilidades blandas, Iglesias (2009) consideró a las 

capacidades blandas como un sistema de competencias que son concebidas o 

desarrolladas para tener logros satisfactorios y también para tener la capacidad 

de plantear soluciones a problemas que se suscitan en los diferentes ambientes 

en que se relaciona la persona. También, Vergara-Torres et al. (2022) consideró a 

las habilidades blandas como una serie de capacidades que desarrolla las 

personas, dentro de ella considera a la capacidad de trabajar en equipo, 

comunicación asertiva, liderazgo, solución de problemas, entre otras, 

considerando que al desarrollar este conjunto de capacidades tendrá más 

posibilidades para el éxito profesional.  

Asimismo, Ortega et al. (2016), definió a las habilidades blandas como las 

capacidades que tiene la persona y que va permitir adaptarse en un entorno 

determinado, además que estas capacidades dirigen el comportamiento de la 

persona, el desarrollo de las habilidades blandas hace que la persona sienta 

satisfacción de uno mismo, por lo que, resulta de gran impresión en la vida del de 

las personas, siendo así muy importante su desarrollo desde muy pequeños. 
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Además, Vera (2016), definió a las habilidades blandas como el conjunto de 

aptitudes que posee una persona el cual le facilitar un buen desempeño en su 

trabajo, adaptarse a diferentes entornos, tener éxito en la formación profesional y 

asegurar un alto desempeño laboral, también manifiesta que el término de 

habilidades blandas es conocimos con otros nombres como: competencias para el 

siglo XXI, habilidades socioemocionales, habilidades no cognitivas, entre otras.  

En cuanto a la dimensión innovación y creatividad, Iglesias (2009) 

consideró que son capacidades posee una persona para crear, cambiar, proponer 

o inventar nuevas cosas, y por consiguiente la capacidad de ejecutar estas 

propuestas vendría a llamarse innovación, en donde se busca crear expectativa, 

asombro del público objetivo. Asimismo, Bulut et al. (2022) definió a la creatividad 

como la facultad que posee la persona de pensar, yendo de la mano con la 

innovación para la aplicación o puesta en práctica de los pensamientos creativos 

que serán plasmados de manera innovadora en un lugar o espacio.  

Por su parte, Morales (2017) definió a la creatividad como la competencia 

que posee la persona para plantear soluciones ante problemas y requieren de una 

salida, este proceso del alumno requiere de un conjunto de ideas para llegar a 

una conclusión y dar soluciones viables en los diferentes aspectos en se relacione 

el alumno. También, López (2017), la creatividad resultó un conjunto de maneras 

de pensar de la persona en busca de la solución de un problema, siendo estas 

propuestas originales, en donde se enfoca en plantear medidas de salida. 

Asimismo, Lamas y Lalueza (2016) definió a la innovación como incluir nuevas y 

novedosas de ejecutar una acción o propuesta, la relación con su entorno y su 

forma de transmitir un mensaje en los diferentes ambientes donde se maneje.  

En cuanto a la dimensión habilidades sociales, Iglesias (2009) considera 

que es una competencia que adquiere la persona para relacionarse con sus 

amigos, familia, pareja, docentes, compañeros, entre otros, mediante una 

adecuada percepción de los sentimientos de los demás será posible socializar y 

empatizar con las situaciones de las demás personas. Por su parte, Mielke et al. 

(2022) las habilidades sociales son acciones que permite funcionar de una 

manera efectiva en una serie de situaciones al que se enfrenta la persona, 

considerando a todo ello las relaciones interpersonales, ejemplificando a las 
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habilidades sociales, como situaciones donde las personas no compartan la 

misma opinión, se espera que se argumente de manera clara y detalla su punto 

de vista, además que la persona tenga la capacidad de actuar de manera eficaz 

ante una situación en particular.  

De acuerdo a, Cheung et al. (2017) las habilidades sociales son acciones 

que realiza la persona demostrable ante la sociedad, estás acciones son 

aprendidas por experiencias vividas y que en su mayoría de casos favorece a la 

interacción con los demás, todas estas capacidades de relación con la sociedad 

serán de afectación positiva para la persona ya que su desenvolvimiento será 

más fácil y accesible. Además, Ortega (2016) las habilidades blandas también 

llamadas habilidades no cognitivas, la define como la capacidad que tiene las 

personas para poder relacionarse e interactuar con la sociedad, este desarrollo de 

habilidades blandas tiene como beneficios, decidir, comprender y tener la 

capacidad de enfrentar situaciones complejas y sobre todo es la capacidad de 

relacionarse y comunicarse con las demás personas. 

En cuanto a la dimensión autocontrol, Iglesias (2009), consideró al 

autocontrol como una característica es desarrollada por la persona debido a 

experiencias de la vida, viene relacionado con muchos aspectos como la 

autoestima, autoconciencia, entre otras, el autocontrol es puesto a prueba cuando 

se presentan situaciones inesperadas y la persona debe actuar, el dominio de las 

acciones será clave para tener un autocontrol. Asimismo, Quintero et al. (2022), el 

autocontrol es la capacidad que posee la persona para tener autoridad sobre uno 

mismo, es así que se refiere a la capacidad de tener el poder de dominar las 

conductas, sensaciones, anhelos de uno mismo, simplificando en la tranquilidad 

personal, generando a la persona, tener equilibrio y control frente a situaciones 

inesperadas, sabiendo como actuar, y no que pase lo contrario, aclarando que al 

tener control de uno mismo, se van a experimentar sensaciones tanto negativas y 

positivas pero que serán dominadas por la persona de una forma adecuada. 

Por otra parte, Canet et al. (2016), definió al autocontrol como una 

capacidad de limitación en cuanto a la conducta de las personas, enfocándose en 

su derivación de la autorregulación, poniéndose en práctica cuando la persona 

quiere eliminar alguna acción que considera que no debe realizarse, poniendo 
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como ejemplo: tener el deseo de comer algo que está en contra de la vida que 

lleva, entonces viene a resaltar la capacidad de restricción por los motivos que la 

persona así lo considere. 

En cuanto a la dimensión autoestima, Iglesias (2009) consideró a la 

autoestima como el concepto que se tenga de uno mismo, en un conjunto de 

aspectos, como el físico, la personalidad, la autoestima es la aceptación de 

nosotros mismos, por ende, éste puede ser positivo o negativo, dependiendo a 

ello, resultará la seguridad que tenga persona y su relación con la sociedad.  

Asimismo, Yilmaz y Dundar (2022), considera a la autoestima se toma de manera 

subjetiva en una sola dimensión, es decir, es el valor que la persona se da a sí 

misma, el autoconcepto que se verá reflejado en las relaciones con la sociedad, 

dependiendo el nivel de autoestima con que se cuente y se estime.  

Además, Minev et al. (2018), definió la autoestima como la valoración vista 

desde todo un sistema de la persona, la cual considera que ésta puede ser 

positiva o negativa, contar con esta característica en ambas situaciones, depende 

mucho de las experiencias que haya pasado la persona desde el inicio de su vida 

y los cambios que experimenta a lo largo de su vida. Asimismo,   Zenteno  (2017) 

consideró que la autoestima es la expresión del ser humano, dicha manifestación 

se realiza de forma psicológica y social, basándose sobre todo en cómo la 

persona se considera ya sea positivo o negativo, de igual manera, la autoestima 

engloba a términos como el pensamiento, emociones, comportamiento el cual 

estos pueden ser expresados positivamente o negativamente,  el cual resulta en 

el desarrollo y avance de cada persona o en caso contrario la crisis en la persona.   

En cuanto a la dimensión comunicación, Iglesias (2009) considera a la 

comunicación como la capacidad que tiene una persona para transmitir un 

mensaje, relación que tiene con su familia, amigos, compañeros, entre otros, 

siendo así primordial para interacción con los demás para una mejor relación. Por 

su parte, Silva-Rodríguez (2022) considera que la comunicación es un desarrollo 

que busca transmitir información, la comunicación apertura la interacción entre 

individuos, con el objetivo de comunicar y esto ayuda a la relación entre un grupo 

de personas, los protagonistas de una comunicación son el receptor y el emisor. 
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Asimismo, Acevedo & Vidal (2019) la comunicación se basa por 

experiencias que ha pasado el ser humano a lo largo de su vida, el cual le va 

permitir a la persona poder interactuar con otra persona o grupo de personas, 

transmitiendo un mensaje el cual hace que la persona sea social y entrelace con 

las personas que les rodea. Por su parte, Márquez et al. (2016) basándose en 

resultados de la psicología, determina que la comunicación además de tener 

como objetivo transmitir un mensaje, añade la capacidad de crear conexiones con 

otros individuos, siendo la comunicación una capacidad de cada ser humano y el 

cual quiere una respuesta para su conexión.   

En cuanto a la dimensión responsabilidad, Iglesias (2009) define a la 

responsabilidad como el conjunto de facultades desarrolladas por la persona para 

asumir las consecuencias de sus actos, ya sean beneficiosos o no, las acciones 

ejecutadas por la persona traerán consigo consecuencias y la capacidad de 

asumirlas, engloba a la responsabilidad. Además, Mauri-Álvarez et al. (2022) la 

responsabilidad es entendida como el asumir las consecuencias de las acciones, 

y esto radica el principio que tiene cada persona para ser libre en decidir lo que 

transmite, ya sea en decir, hacer, por lo que al ser libre de tomar decisiones 

asume la responsabilidad de las consecuencias que puede ser positivas o 

negativas para cada en particular.  

Asimismo, Burgos (2018) relaciona la responsabilidad con una cuestión 

moral, el impacto de las acciones debe ser meditada y planteada de acuerdo a los 

valores de la persona, para estimación de su impacto en los diferentes ambientes 

que se maneje la persona, ya sea en su trabajo, sociedad, salón de clase, 

familiar, entre otras.  Por su parte, Florez-Fernández (2022), señala que la 

responsabilidad tiene relación con los compromisos que se tenga de situaciones 

del entorno, el reconocimiento de los valores de las personas que nos rodean, el 

desarrollo y formación de la conciencia sobre el entorno social en que se 

relaciona el estudiante y, por último, el desarrollo de la empatía sobre el 

sufrimiento de los demás.  

En cuanto a la dimensión resolución de conflictos, Iglesias (2009) define a 

la resolución de conflictos o problemas como la virtud que posee la persona para 

enfocarse en la solución del problema, respetando y valorando a las personas que 
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intervengan en dicha situación, esta competencia desarrollada es importante para 

la interacción con la sociedad. Por su parte, Magaña et al. (2022) considera a la 

resolución de conflictos como una gran influencia para desarrollar las capacidades 

en el trabajo en equipo entre estudiantes, añadiendo que se debe incluir cursos 

para explotar y/o aprender estas habilidades que son necesarias para un buen 

desempeño.  

Por su parte, Zona y Giraldo (2017), la resolución problemática es 

interpretada como la capacidad que ha desarrollado la persona para afrontar 

eventos que quizá no ha estimado pero que está preparado de dar una pronta y 

sustentable solución, la resolución de conflictos está relacionado con el 

autocontrol de la persona debido a manera en que se desenvuelve frente a un 

problema. Además, Castellano et al. (2017) define a la resolución de conflictos 

como aquella capacidad que es adquirida por la persona para entablar una 

negociación con la otra parte, que conduzca a la solución y beneficio para ambos, 

habiendo un consenso y participación activa y constante de las dos partes.  

En cuanto a la dimensión adaptación laboral, para Iglesias (2009) la 

adaptación es la capacidad de la persona de aceptar las condiciones y normas del 

ambiente donde se desarrolle, ya sea en el aspecto laboral o estudiantil, en donde 

no se tengan problemas, adaptándose sin complicaciones a su entorno y 

acatando la política de la institución. De acuerdo a, Dohnalová (2021) la 

adaptación es referida a la familiarización de condiciones o aspectos nuevos que 

se presenten, por ende, se debe explorar para poder desenvolverse con 

normalidad sin afectar sus funciones.  

Asimismo, Carrillo (2016) menciona que la adaptación es referida a 

situaciones en su mayoría complejas y toma un tiempo estabilizarse, 

experimentando una serie de sensaciones que determinarán su adaptación, al ser 

un proceso, éste va culminar cuando la persona se encuentre normal, tenga 

acciones habituales y se encuentre motivado. Por su parte, Boylan y Turner 

(2017) considera a la adaptación como un suceso cambiante en la persona, 

demostrándose claramente en su comportamiento, esta adaptación es vista por la 

persona como algo diferente, algo que no conoce y debe tomar su espacio para 

asimilar y enfrentarse.  
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En cuanto a la dimensión tolerancia a la frustración, Iglesias (2009) define 

como la capacidad que posee la persona para no empeñarse en alguna situación 

concreta, es decir, la paciencia que se tiene para esperar o simplemente dejar ir 

aquella situación y enfocarse en otra sin ninguna complicación. Además, Valiente-

Barroso et al. (2021) considera a la tolerancia por una capacidad que posee una 

persona, haciendo uso de recursos que han sido desarrollados en su vida 

personal y que serán afrontadas en equilibrio, la tolerancia es caracterizado por 

una condición positiva, transformando las cosas negativas en algo positivo o 

sacando provecho de ello, así la persona demuestra que tiene un nivel alto de 

tolerancia relacionado con el control.  

Por su parte, Fernández (2019) refiere que la tolerancia es una habilidad 

positiva, al contrario de no poseer tolerancia está la agresividad, el no saber 

afrontar diversas situaciones, generando conductas negativas y se afecta en gran 

medida el entorno en que nos relacionamos, manifestando también desequilibrio 

de las emociones convirtiendo además en violentas y desfavorables para el 

desarrollo de su identidad. Asimismo, Wang y Jiang (2022), consideran que la 

tolerancia a la frustración es la capacidad de paciencia que posee una persona 

antes eventos fortuitos y necesidades insatisfechas, con la finalidad de establecer 

y mantener una vida sana y normal.  

En cuanto a la dimensión autoconciencia, Iglesias (2009) define como el 

control y reconocimiento de las emociones, pensamientos, sentimientos de uno 

mismo y también de los demás, para saber cómo actuar en situaciones fortuitas 

en donde se ponga a prueba a la persona y su demostración de capacidades que 

han sido desarrolladas mediante experiencias de la vida. Además, Guillén (2016) 

indica que la autoconciencia es el escaneo que hace la persona sobre sus 

estados interno en cuanto a las emociones, aclarando que el reconocer y tener 

claro las emociones, será una ventaja para el control de las y manifestarlas de 

acuerdo a los eventos que se manifiesten, siendo así el observa el primer paso 

para dominar las emociones y tomar decisiones sobre las acciones que se van a 

tomar, esto aplica para eventos negativo son positivos que toque vivir a la 

persona.  
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Por su parte, Moreano (2021) define a la autoconciencia como la 

comprensión de las emociones, tienen un alto control de sí mismo por ende una 

alta confianza de sus acciones y emociones, sabiendo controlar ante eventos 

fortuitos, conociendo sus fortalezas y debilidades por ende conoce sus 

capacidades y sabe sus límites. Asimismo, Miyahara y Segundo-Ortín (2022), 

consideran a la autoconciencia como la capacidad que tiene la persona para 

situarse en su reflexión y sacar una conclusión de ella partir de sus emociones, 

teniendo el control sobre ellos y limitando sus reacciones de acuerdo a la 

situación que se presente.  

En cuanto a la variable aprendizaje autónomo, López-Aguado (2010) 

precisa que es la decisión, reflexión y planificación que realiza el alumno para el 

proceso de su aprendizaje, utilizando estrategias y herramientas para su 

aprendizaje según sea necesario, conformando así para el alumno parte de su 

aprendizaje educativo y logrando ser de gran sentido e importancia para los 

alumnos. Por su parte, Bánhegyi y Fajt (2022), considera al autoaprendizaje como 

las capacidades que posee el interesado por buscar información y asume la 

responsabilidad de su formación, por lo mismo, busca estrategias para un mejor 

aprendizaje, el cual lo que quiere el interesado es obtener y procesar la 

información para tener criterio de análisis.  

Asimismo, Rodríguez y Espinoza (2017), define como el logro de 

competencias por parte de los alumnos, el cual ellos toman el protagonismo de su 

aprendizaje como parte de su desarrollo académico, utilizando las ventajas de la 

tecnología como son las plataformas de información y también el asesoramiento a 

distancia de sus docentes. Además, Solórzano (2017) el aprendizaje autónomo es 

una capacidad que potencializa en gran medida al estudiante en su desarrollo 

profesional, el cual va determinar el logro profesional, el aprendizaje autónomo 

debe estar ligado con el desarrollo de capacidades tecnológicas, utilizando la 

investigación con el acompañamiento del docente el cual, dé las bases para 

seguir con su enriquecimiento de conocimientos, asegurando un futuro exitoso.  

En cuanto a la dimensión estrategias de ampliación, López-Aguado (2010) 

lo define como la capacidad que posee el estudiante para buscar datos, 

información para hacer crecer su conocimiento obtenido en el aula de clase, el 
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estudiante tiene las puertas abiertas para investigar de fuentes físicas y virtuales, 

para su satisfacción en cuanto a su educación. Además, Higuera (2020) la 

ampliación del estudiante es la sumatoria de conocimientos teóricos y prácticos 

con el objetivo de entender, reflexionar e interiorizar la información, así mismo en 

esta búsqueda de información el alumno debe encontrar estrategias adecuadas 

de exploración para que amplíe y tenga claro lo aprendido.  

De acuerdo a, Palomino (2020) considera que las estrategias de 

ampliación están dirigidas al mejoramiento de las capacidades de búsqueda de 

información del alumno, esta búsqueda puede ser de forma física o virtual, por 

ello que el alumno debe identificar las estrategias de ampliación adecuadas para 

el enriquecimiento de su aprendizaje en el ámbito educativo. Asimismo,  

En cuanto a la dimensión estrategias de colaboración, López-Aguado 

(2010) considera como que es el método que utilizan los estudiantes para 

compartir información que ha sido investigada por ellos y que requiere de ser 

transmitida entre compañeros con el objetivo de intercambiar, subsanar y 

fomentar la información para conocimiento de todo el grupo, esto será posible 

haciendo uso de las herramientas que brinda la institución y las plataformas 

virtuales.  Por su parte, Alvarado y Molina (2018) define a la estrategia de 

colaboración como las capacidades que poseen los alumnos de transmitir 

información a sus compañeros, compartiendo también análisis, reflexiones, ideas, 

conclusiones sobre temas de interés común.  

Asimismo, Vargas et al. (2020); Lizcano et al. (2019) considera que la 

estrategia de colaboración para el aprendizaje es un conjunto de capacidades que 

posee el alumno, el cual le ayuda a entablar diálogo con sus compañeros de clase 

replantearse ideas y estará abierto a otros puntos de vista. Por lo que, el alumno 

debe desarrollar sus capacidades de ampliación de conocimiento para manifestar 

sus ideas y escuchar el punto de vista de otras, aunque difieran de la nuestra, 

para lograr un diálogo respetuoso entre compañeros y ampliar la información que 

se posea. 

En cuanto a la dimensión estrategias de conceptualización, López-Aguado 

(2010) lo define como las capacidades que posee el estudiante para aprender, 
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haciendo uso de métodos como: mapas mentales, mapas conceptuales, mapas 

semánticos, cuadro comparativo, subrayado, notas, entre otras, todo ello para un 

conocimiento integral sobre un tema específico que el estudiante tenga interés. 

Además, Ramos et al. (2019); Pérez y González-Galli (2020) las estrategias que 

se utiliza en el aprendizaje permiten la investigación de información y esta 

información obtenido debe ser analizada por el explorador, aquí viene la 

estrategia de conceptualización en el que se utiliza herramientas que ayuda a la 

simbolización de las ideas claves o resaltantes de lo leído para una mejor 

comprensión y reflexión de datos.  

Asimismo, Mosquera (2019) define como la capacidad que posee el 

alumno para analizar, reflexionar y concretar ideas sobre lo aprendido, lo que se 

quiere como estrategia de conceptualización es no memorizar, sino entender lo 

leído y luego recordarlo, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje 

dependiendo los temas, se hará uso de las estrategias de conceptualización 

dependiendo las dificultades que se tenga sobre el aprendizaje, por ejemplo si 

queremos comparar, claramente se utilizará un cuadro comparativo y así se irá 

utilizando la simbología para la información que se quiere plasmar.  

En cuanto a la dimensión estrategias de planificación, para López-Aguado 

(2010), la planificación son las acciones que demuestra el estudiante, es decir, el 

interés del alumno hacia la enseñanza que le imparte, y esto es demostrado 

mediante su participación en clase, apuntes o notas que haga referente a la clase, 

anotación de dudas referente a un determinado y que luego será resuelto por el 

docente, comentarios o aportes del estudiante, este tipo de estrategia va a la par 

de las estrategias de ampliación de su conocimiento.  

Asimismo, de Jesús (2020) la planificación es un conjunto de procesos 

enfocados a la ejecución de acciones para desarrollar determinadas tareas, 

desarrollar un examen, estudiar, investigar, dicha estrategia de planificación 

ayuda a anticiparse ante situaciones, estar preparado y poder desarrollarse 

óptimamente en clase. Además, Velázquez et al. (2018) define a la planificación 

como el proceso eficaz que realiza el estudiante para organizar su aprendizaje, 

como primer paso ubica sus objetivos, el tiempo que quiere lograrlo y las 
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herramientas con los que cuenta para llegar a su meta, para todo ello va 

seleccionar las acciones a ejecutar y alcanzar su logro.   

En cuanto a la dimensión estrategias de preparación de exámenes, López-

Aguado (2010) lo define como la parte final del logro del aprendizaje autónomo, 

considerando al estudiante como personaje principal de su aprendizaje, ya sea en 

su desarrollo y objetivo, el proceso de aprendizaje autónomo empieza con la 

planificación, es decir, la organización de su tiempo en la parte académica y 

finaliza con la autoevaluación de su proceso para tener claro si se logró lo 

planificado, por ello que se hace importante las evaluaciones periódicas, para 

plantear medidas de avance o correcciones de mejora de las estrategias de 

aprendizaje.  

Asimismo, Mursuli et al. (2020) define a las estrategias de preparación de 

exámenes o autoevaluación, como la capacidad que tiene el alumno para evaluar 

su desarrollo de aprendizaje, el cual va traer como beneficio la reflexión y 

replantearse si debe seguir en ese camino o adoptar nuevas estrategias de 

aprendizaje autónomo, este tipo de autoaprendizaje ha ido en aumento por la 

situación de la pandemia y se pone en práctica con mayor énfasis por los alumnos 

y su evaluación de dicho aprendizaje. Además, Moreno (2016) define a la 

autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje el cual es auto 

direccionado por el estudiante, de esta manera la estrategia de elaboración de 

exámenes se basa en la reflexión y reorganización de su aprendizaje para tener 

claro si su método de aprendizaje autónomo es el adecuado o debe cambiar para 

obtener resultados favorables.  

En cuanto a la dimensión estrategias de participación, López-Aguado 

(2010) considera como la capacidad que tiene el estudiante de ser el protagonista 

de su proceso de aprendizaje, esto es mediante la participación activa, ya sea en 

las lecturas del material brindado por el docente, participación y colaboración de 

actividades en la institución, de las exposiciones, debates, consultas, opiniones, 

aportes, entre otras. Por su parte, Ventosa (2016) la participación es adquirida 

mediante la práctica, por lo que no es innato o con lo que se nace como 

capacidad, por ello el autor señala que la participación se basa en la 
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comunicación del alumno, expresando dudas, aportes sobre la clase del docente 

y la interacción con sus compañeros. 

Además, Rueda (2016) considera que la participación de los alumnos está 

relacionada directamente con sus características personales, definiendo así el 

nivel de participación en cada alumno, considerando al miedo uno de los factores 

que limita la participación, sin embargo, no es el único, también se puede enfocar 

en la comunicación, recepción, análisis, reflexión, una verdadera participación se 

demuestra cuando el alumno asiste a clase, participa dando su punto de vista o 

preguntando sobre algunas dudas referente al tema que se está tratando, es 

posible lograr una participación activa si el alumno se siente seguro de sí mismo y 

ha desarrollado una óptima comunicación.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

     3.1.1. El tipo de investigación es básica 

Esta investigación que se trabajó es básica, se consideró básica porque 

sirve de fundamento a la investigación de estudio, siendo necesaria y primordial 

para el avance de la ciencia, también su propósito fue desprender a partir de la 

investigación, teorías novedosas o modificar algunas presentes, con la finalidad 

de sumar a los conocimientos (Hernández y Mendoza, 2018). 

     3.1.2. Diseño de investigación: no experimental 

El diseño que se utilizó para el trabajo de investigación es no experimental, 

Hernández y Mendoza (2018) considera al diseño no experimental cuando no se 

manipula las variables desarrolladas para esta investigación, así mismo se 

considera de corte transversal debido a que los datos serán adquiridos en un 

momento y duración determinada. 

El enfoque que se consideró es cuantitativo y corte correlacional, porque 

tiene como finalidad demostrar y calcular la coherencia entre ambas variables 

definidas en la investigación, luego de su medición será analizada su correlación, 

siendo así expresada en las hipótesis que son sometidas a pruebas (Hernández y 

Mendoza 2018). 

Esquema del diseño correlacional: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del diseño correlacional  
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Dónde:  

M= Estudiantes de la Facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria.  

Ov1= HB  

Ov2= AA  

r = Coeficiente de relación entre ambas variables. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Habilidades blandas 

Iglesias (2009) consideró a las habilidades blandas como un conjunto de 

competencias que son concebidas o desarrolladas para tener logros satisfactorios 

y también para tener la capacidad de plantear soluciones a problemas que se 

suscitan en los diferentes ambientes en que se relaciona la persona.  

Variable 2: Aprendizaje autónomo 

López-Aguado (2010) definió al aprendizaje autónomo como la decisión, reflexión 

y planificación que realiza el alumno para el proceso de su aprendizaje, utilizando 

estrategias y herramientas para su aprendizaje según sea necesario, 

conformando así para el alumno parte de su aprendizaje educativo y logrando ser 

de gran sentido e importancia para los alumnos. 
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Tabla 1. 
Operacionalización de la V1: Habilidades blandas. 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  
Escala y 
valores  

Niveles y 
rangos 

Innovación y 
creatividad 
 
 
Habilidades sociales 
 
 
Autocontrol 
 
 
 
Autoestima 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
Responsabilidad 
 
 
 
Resolución de 
conflictos 
 
 
Adaptación laboral 
 
 
Tolerancia a la 
frustración 
 
 
Autoconciencia  
 

Crea 
 
 
 
Reconoce 
 
 
 
Controla 
 
 
 
Afirma 
 
 
 
Cumple 
 
 
 
Comunica 
 
 
 
Propone 
 
 
 
Efectúa 
 
 
 
Cumple 
 
 
 
Reconoce 
 

1,2,3 
 
 
 
4,5,6 
 
 
 
7,8,9,10 
 
 
 
11,12 
 
 
 
13,14 
 
 
 
15,16 
 
 
 
17,18, 
19 
 
 
20,21 
 
 
 
22 
 
 
 
23,24 

 
Likert  
1= Nunca 
2= A veces 
3= Casi 
siempre 
4= Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bajo [3-6] 
Medio [7-10] 
Alto [11-12] 
 
Bajo [3-6] 
Medio [7-10] 
Alto [11-12] 
 
Bajo [4-8] 
Medio [9-13] 
Alto [14-16] 
 
Bajo [2-4] 
Medio [5-7] 
Alto [8-8] 
 
Bajo [2-4] 
Medio [5-7] 
Alto [8-8] 
 
Bajo [2-4] 
Medio [5-7] 
Alto [8-8] 
 
Bajo [3-6] 
Medio [7-10] 
Alto [11-12] 
 
Bajo [2-4] 
Medio [5-7] 
Alto [8-8] 
 
Bajo [1-1] 
Medio [1-1] 
Alto [1-1] 
 
Bajo [2-4] 
Medio [5-7] 
Alto [8-8] 
 
 

   

   

Fuente: Iglesias (2009) 
 

 



 

27 
 

Tabla 2. 

Operacionalización de la V2: Aprendizaje Autónomo. 

Fuente: López-Aguado (2010) 

 

 

 

 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala y valores  
Niveles y 
rangos 

    

Likert  

1= Nunca 

2= Pocas veces 

3= Algunas veces 

4= Muchas veces 

5= Siempre 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bajo [9-21] 

Medio [22-34] 

Alto [35-45] 

 

Bajo [11-26] 

Medio [27-42] 

Alto [43-55] 

 

 

Bajo [8-19] 

Medio [20-31] 

Alto [32-40] 

 

Bajo [5-12] 

Medio [13-20] 

Alto [21-25] 

 

Bajo [6-14] 

Medio [15-23] 

Alto [24-30] 

 

Bajo [6-14] 

Medio [15-23] 

Alto [24-30] 

 

 

Estrategias de 

ampliación 

 

 

Estrategias de 

colaboración 

 

 

 

Estrategias de 

conceptualización 

 

 

Estrategias de 

planificación 

 

 

Estrategias de 

preparación de 

exámenes 

 

Estrategias de 

participación 

 

 

 

 

 

Desarrolla 

Efectúa 

 

 

Organiza 

Planifica 

Identifica 

 

 

Organiza 

Compara 

 

 

Comparte 

 

 

 

Elabora 

Revisa 

 

 

Planifica 

Explora 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

 

 

10,11,12,

13,14,15,

16,17,18,

19,20 

 

21,22,23,

24,25,26,

27,28 

 

29,30,31,

32,33 

 

 

34,35,36,

37,38,39 

 

 

40,41,42,

43,44,45 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población  

La población a la cual se está haciendo referencia son 119 estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica. 

La población concuerda con determinadas especificaciones (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

Dentro de los criterios de inclusión, se consideró a: alumnos de la Facultad 

de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, estudiantes 

que participen voluntariamente en la aplicación del cuestionario, estudiantes del 

semestre 2021 II de la Facultad Profesional de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una Universidad de Ica.  

Y dentro de los criterios de exclusión se consideró lo siguiente: estudiantes 

universitarios de VIII y X ciclo de la Facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, estudiantes universitarios que no pertenezcan a la 

Facultad de Ingeniería ambiental de una universidad de Ica. 

3.3.2. Muestra    

       La muestra es una parte de la población el cual es representativa, 

conformada por 92 estudiantes de la Facultad Profesional de Ingeniería ambiental 

y sanitaria (Hernández y Mendoza, 2018). Por tal motivo, para calcular la muestra 

representativa de la población se utilizó la ecuación estadística para proporciones 

poblacionales, con un nivel de confianza del 95%, un margen de error de 5%, 

tomando en cuenta que la población es de 119 estudiantes, una vez aplicada la 

calculadora muestral se obtuvo 92 estudiantes.  

3.3.3. Muestreo  

        El muestreo que se consideró fue probabilístico aleatorio simple, por lo que 

la muestra fue representativa de la población (Hernández y Mendoza, 2018). Por 

lo que, los resultados de la muestran serán deducidas también para la población.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta. El cual permitió recoger información 

basándose en las respuestas de una población, constó de un conjunto de 

preguntas respecto a un grupo de estudiantes que fueron previamente evaluados 

para recoger información necesaria bajo su punto de vista en función a la 

comprensión del problema planteado bajo los objetivos que se han establecido 

para el estudio de investigación (Hernández et al., 2014). 

El instrumento fue el cuestionario. El cual consistió en un grupo de 

preguntas para medir las variables identificadas como variable 1: Habilidades 

blandas y variable 2: Aprendizaje autónomo (Hernández y Mendoza, 2018).  

En la variable habilidades blandas se empleó el instrumento del 

cuestionario de percepción de las competencias emocionales (CUPECE) para la 

medición de dicha variable, teniendo en cuenta las siguientes características: el 

cuestionario es de autoría de Iglesias (2009),  se va medir en la escala de Likert, 

dividido en los valores de Nunca=0, A veces =1, Casi siempre=2 y Siempre=3, 

con una confiabilidad de 0.721, y una validez por expertos, la variable de 

habilidades blandas se dimensiona en 10: Innovación y creatividad, habilidades 

sociales, autocontrol, autoestima, comunicación, responsabilidad, resolución de 

conflictos, adaptación laboral, tolerancia a la frustración y autoconciencia, formada 

por un total de 24 preguntas, dicho instrumento pasó por confiabilidad mediante 

una prueba piloto, con una muestra con las misma características donde se aplicó 

el cuestionario, obteniendo como confiabilidad de alfa de Cronbach 0.721. 

En la variable aprendizaje autónomo se empleó el instrumento del 

cuestionario de estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) para la medición de 

dicha variable,  teniendo en cuenta las siguientes características: el cuestionario 

es de autoría de  López-Aguado (2010),  se va medir en la escala de Likert, 

dividido en los valores de Nunca=1; Pocas veces=2; Algunas veces=3; Muchas 

veces=4; Siempre=5, con una confiabilidad utilizando el alfa de Cronbach de 

0.972, y una validez  la variable de habilidades blandas se dimensiona en 6: 

estrategias de ampliación, estrategias de colaboración, estrategias de 

conceptualización, estrategias de planificación, estrategias de preparación de 
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exámenes, estrategias de participación, formada por un total de 45 preguntas, 

dicho instrumento pasó por confiabilidad mediante una prueba piloto, con una 

muestra con las misma características donde se aplicó el cuestionario, obteniendo 

como confiabilidad de alfa de Cronbach 0.972. 

3.5. Procedimientos 

Primero se identificó el instrumento para la investigación, luego se elaboró 

el cuestionado por Google Form, el cual pasó por una prueba piloto para verificar 

su confiabilidad. Además, se envió una carta de presentación para la obtención 

del permiso correspondiente para aplicar los instrumentos, se procedió aplicar el 

instrumento confiable y válido, luego se hizo el vaciado de la data en Excel, 

finalmente fue procesado en el SPSS V.26. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se organizó en Excel y procesó los datos por 

SPSS V.26, en dos bloques, de acuerdo con la prueba de normalidad se empleó 

la estadística no paramétrica, a través del Rho de Spearman, mediante tablas 

analíticas personalizadas, donde se mostraron las respuestas emitidas por la 

población de estudio, dándose a conocer mediante su frecuencia y porcentajes, 

así la correlación y significancia, para finalmente ser contrastados con los 

objetivos y concluir si se acepta o rechaza la hipótesis.  

3.7. Aspectos éticos 

Para la investigación, fue necesario pasar el instrumento en ambos casos 

por la prueba de confiabilidad, el cuestionario será aplicado en grado de 

confidencialidad de la identidad de los estudiantes de la muestra, en tal sentido el 

instrumento es libre y voluntario, el cual será de beneficio para los estudiantes, 

además con cumplimiento de la norma APA 7ma edición, siguiendo la estructura 

proporcionada por la UCV, garantizando también la originalidad de la propuesta 

en la investigación respaldándose por la prueba Turntin. 

 

 



 

31 
 

IV. RESULTADOS 

Resultados descriptiva 

Tabla 3.  

Distribución de los niveles de las habilidades blandas.  

V1 Habilidades blandas 

Niveles f % 

Bajo 16 17.4 

Medio 63 68.48 

Alto 13 14.1 

Total 92 100 

Nota. Elaborado con IBM SPSS V.26 

Figura 2. 

Distribución de los niveles de las habilidades blandas en estudiantes de la 

facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. elaborado con IBM SPSS V26 

Interpretación: Según la tabla 3 y figura 1, señalar que el 68.48% de los 

estudiantes encuestados se encuentra en un nivel medio, el 17.39% de los 

estudiantes encuestados se encuentra en un nivel bajo, y sólo el 14.13% de 

estudiantes están en nivel alto. 
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Tabla 4. 

Distribución de los niveles de cada dimensión de las habilidades blandas.  

 

Niveles Bajo Medio Alto Total 

Innovación y 
creatividad 

f 22 58 12 92 

% 23.9 63.0 13.0 100.0 

Habilidades sociales 
f 19 73   92 

% 20.7 79.3   100.0 

Autocontrol 
f 15 65 12 92 

% 16.3 70.7 13.0 100.0 

Autoestima 
f 29 63   92 

% 31.5 68.5   100.0 

Comunicación 
f 24 63 5 92 

% 26.1 68.5 5.4 100.0 

Responsabilidad 
f 17 75   92 

% 18.5 81.5   100.0 

Resolución de 
conflictos 

f 26 66   92 

% 28.3 71.7   100.0 

Adaptación laboral 
f 17 66 9 92 

% 18.5 71.7 9.8 100.0 

Tolerancia a la 
frustración 

f 31 56 5 92 

% 33.7 60.9 5.4 100.0 

Autoconciencia 
f 12 80   92 

% 13.0 87.0   100.0 
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Figura 3. 

Distribución de los niveles de cada dimensión de las habilidades blandas en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022. 
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Interpretación: De la tabla 4 y figura 2, se puede apreciar que, los niveles 

de la dimensión innovación y creatividad, el 63% obtiene un nivel medio, 23.91% 

obtiene un nivel alto y solo un 13% obtiene un nivel bajo. De acuerdo con la 

dimensión habilidades sociales, 79.3% obtiene un nivel medio, mientras tanto el 

20.7% obtiene un nivel bajo. De acuerdo a la dimensión autocontrol, el 70.7% de 

los estudiantes obtiene un nivel medio, el 16.3% de los estudiantes obtiene un 

nivel alto, y solo el 13% de los estudiantes obtiene un nivel bajo. De acuerdo a la 

dimensión autoestima, el 68.5% obtiene un nivel medio, mientras que el 31.5% 

obtiene un nivel alto. De acuerdo a la dimensión comunicación, el 68.5% de los 

estudiantes obtiene un nivel medio, por otra parte, el 26.1% de los estudiantes 

obtiene un nivel alto y solo un 5.4% de los estudiantes obtiene un nivel bajo. De 

acuerdo a la dimensión responsabilidad, el 81.5% obtiene un nivel medio, 

mientras que, el 18.5% obtiene un nivel alto. De acuerdo a la dimensión 

resolución de conflictos, 71.7% de los estudiantes obtiene un nivel medio y solo 

un 28.3% de los estudiantes obtiene un nivel alto. De acuerdo a la dimensión 

adaptación laboral, 71.3% obtiene un nivel medio, 18.5% obtiene un nivel alto, y 

tan solo un 9.8% obtiene un nivel bajo. De acuerdo a la dimensión tolerancia a la 

frustración, 60.9% de los estudiantes obtiene un nivel medio, un 33.7% de los 

estudiantes obtiene un nivel alto, solo un 5.4% de los estudiantes obtiene un nivel 

bajo. De acuerdo a la dimensión autoconciencia, 87% obtiene un nivel medio y 

solo un 13% obtiene un nivel alto. 
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Tabla 5. 

Distribución de los niveles del aprendizaje autónomo en estudiantes de la facultad 

de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. 

V2 Aprendizaje autónomo 

Niveles f % 

Bajo 14 15.2 

Medio 67 72.8 

Alto 11 12.0 

Total 92 100 

Nota. Elaborado con IBM SPSS V26 

Figura 4. 

Distribución de los niveles de aprendizaje autónomo en estudiantes de la facultad 

de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. 

Nota. Elaborado con IBM SPSS V26 

Interpretación: De la tabla 5 y figura 3, se puede apreciar que, el 72.83% 

de los estudiantes encuestados indican que presentan un nivel medio, el 15.22% 

se ubica en un nivel bajo, y solo un 11.96% se única en un nivel alto. 
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Tabla 6.  

Distribución de los niveles de cada dimensión de aprendizaje autónomo en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022. 

 

Niveles Bajo Medio Alto Total 

Estrategias de ampliación 
f 15 71 6 92 

% 16.3 77.2 6.5 100 

Estrategias de colaboración 
f 16 68 8 92 

% 17.4 73.9 8.7 100 

Estrategias de 
conceptualización 

f 13 69 10 92 

% 14.1 75 10.9 100 

Estrategias de planificación 
f 13 64 15 92 

% 14.1 69.6 16.3 100 

Estrategias de preparación 
de exámenes 

f 13 67 12 92 

% 14 73 13 100 

Estrategias de participación 
f 11 66 15 92 

% 12 71.7 16.3 100 

Nota. Elaborado con IBM SPSS V26 
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Figura 5. 

Distribución de los niveles de cada dimensión de aprendizaje autónomo en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022. 
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Interpretación: De la tabla 6 y figura 4, se puede apreciar que, el 77.2% 

de los estudiantes encuestados obtiene un nivel medio, un 16.3% considera que 

se ubica en un nivel alto y únicamente un 6.5% considera que presenta un nivel 

bajo. De acuerdo a los niveles de la dimensión estrategias de colaboración, el 

73.9% de los estudiantes se única en un nivel medio, mientras que un 17.4% de 

los estudiantes indican un nivel alto, y solo un 8,7% de los estudiantes considera 

que presenta un nivel bajo. De acuerdo a los niveles de la dimensión estrategias 

de conceptualización, un 75% de los alumnos se ubican en un nivel medio, 

mientras que el 14.1% obtiene un nivel alto, y 10.9% considera que presenta un 

nivel bajo. De acuerdo a los niveles de la dimensión estrategias de planificación, 

un 69.6% de los estudiantes indican un nivel medio, un 16.3% de los estudiantes 

obtiene un nivel bajo, mientras que un 14.1% de los estudiantes se ubica en un 

nivel alto. De acuerdo a los niveles de la dimensión estrategias de preparación de 

exámenes, un 72,8% de los estudiantes obtiene un nivel medio, mientras que 

14,1% indican un nivel alto, y solo un 13% considera que presenta un nivel bajo. 

De acuerdo a los niveles de la dimensión estrategias de participación, un 71.7% 

de los estudiantes considera que presenta un nivel medio, un 16.3% considera 

que presenta un nivel bajo, y solo un 12% de los estudiantes considera que 

presenta un nivel alto. 
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Tabla 7. 

Tabla cruzada de la variable habilidades blandas y aprendizaje autónomo.  

    Aprendizaje autónomo 

      Bajo Medio Alto Total 

Habilidades 
blandas 

Bajo 
Recuento 5 11 0 16 

% del total 5.4% 12.0% 0.0% 17.4% 

            

Medio 
Recuento 8 46 9 63 

% del total 8.7% 50.0% 9.8% 68.5% 

            

Ato 
Recuento 1 10 2 13 

% del total 1.1% 10.9% 2.2% 14.1% 

            

Total 
Recuento 14 67 11 92 

% del total 15.2% 72.8% 12.0% 100.0% 

Nota. Elaborado con IBM SPSS V26 

Figura 6. 

Comparación de nivel de percepción de las habilidades blandas y aprendizaje 

autónomo. 

 

Interpretación:  De la tabla 7 y figura 6, se puede apreciar que el 12% de 

los estudiantes tiene un nivel de percepción medio para las habilidades blandas y 

el aprendizaje autónomo. Además, el 50% de los estudiantes tiene una 

percepción media tanto en las habilidades blandas como en el aprendizaje 

autónomo, Finalmente, el 10.9% de los estudiantes tiene un nivel de percepción 

media de las habilidades blandas y aprendizaje autónomo.  
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Prueba de normalidad 

H0: Los datos de la muestra siguen una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra no siguen una distribución normal. 

En función del hallazgo de la prueba de normalidad, se evaluará la normalidad de 

los datos, para lo que se tomará el siguiente criterio:  

Si p<0,05 rechazamos la H0 y acepto la H1. 

Si p>=0,05 aceptamos la H0 y rechazamos la H1. 

Por lo tanto, de acuerdo al criterio mostrado, el resultado de la prueba de 

normalidad que se tomará será de Kolmoggorov-Smirnoy (el número de datos es 

mayor a 50), en el cual, el valor de significancia (p) de la V1 (Habilidades blandas) 

es 0.200 (mayor a 0.05), por lo que se establece, aceptar la hipótesis nula y 

rechazar la hipótesis alterna, es decir, la distribución de ellos datos es normal. 

Con respecto a la V2 (Aprendizaje autónomo) la significancia (p) es 0.134 (mayor 

a 0.05), por lo que se establece también que sigue una distribución normal, es así 

que para evaluar la relación entre ambas variables se realizará una prueba 

paramétrica, la prueba Pearson. Por lo que, de acuerdo con las teorías y 

característica de la investigación (variables cualitativas) se concluyó usar la 

prueba de Rho de Spearman.  
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Resultados inferenciales 

Los datos inferenciales fueron posibles hallarlos utilizando el programa 

estadístico SPSS V.26, de acuerdo a la prueba de normalidad, se va procesar los 

datos con la prueba no paramétrica, por lo que se tomará el Rho de Spearman 

para el exploración y comprobación de hipótesis.  

Planteamiento de hipótesis general 

H0: No existe relación entre habilidades blandas y aprendizaje autónomo en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022. 

H1: Existe relación entre habilidades blandas y aprendizaje autónomo en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022. 

Tabla 8. 

Prueba de hipótesis general. 

Correlaciones 

      
Habilidades 

blandas 
Aprendizaje 
autónomo 

Rho de 
Spearman 

Habilidades blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,393** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 92 92 

        

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de 
correlación 

,393** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 92 92 

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

Interpretación: De acuerdo a la tabla 8, se aprecia que, el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.393,  lo que concluye que las habilidades 

blandas y aprendizaje autónomo tienen un correlación baja, la cual es 

corroborada con el p-valor (sig) que es 0.000, siendo éste menor a 0.05, del cual 

se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación entre 

habilidades blandas y aprendizaje autónomo en estudiantes de la facultad de 

Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, 

concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor habilidades 

blandas, mayor será el aprendizaje autónomo.  
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Planteamiento de hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

ampliación en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: Existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de ampliación 

en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una 

universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 9. 

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de ampliación. 

Correlaciones 

      
Habilidades 

blandas 
Estrategias de 

ampliación 

Rho de Spearman 

Habilidades 
blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,336** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 92 92 

        

Estrategias de 
ampliación 

Coeficiente de 
correlación 

,336** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 92 92 

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

Interpretación: En la tabla 9, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.336 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de ampliación tienen un correlación baja, la cual es 

corroborada con el p-valor (sig) que es 0.001, siendo éste menor a 0.05, del cual 

se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación entre 

habilidades blandas y las estrategias de ampliación en estudiantes de la facultad 

de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, 

concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor habilidades 

blandas, mayor será las estrategias de ampliación. 

 



 

43 
 

Planteamiento de hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

colaboración en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de colaboración 

en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una 

universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 10.  

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de colaboración. 

Correlaciones 

  
    

Habilidades 
blandas 

Estrategias de 
colaboración  

Rho de Spearman 

Habilidades 
blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,354** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 92 92 

        

Estrategias de 
colaboración  

Coeficiente de 
correlación 

,354** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 92 92 

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

 

Interpretación: En la tabla 10, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.354 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de colaboración tienen un correlación baja, la cual es 

corroborada con el p-valor (sig) que es 0.001, siendo éste menor a 0.05, del cual 

se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación entre 

habilidades blandas y las estrategias de colaboración en estudiantes de la 

facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022, concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor 

habilidades blandas, mayor será las estrategias de colaboración. 
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Planteamiento de hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

conceptualización en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria 

de una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

conceptualización en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria 

de una universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 11. 

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de conceptualización. 

Correlaciones 

      

Habilidades 
blandas 

Estrategias de 
conceptualización 

Rho de 
Spearman 

Habilidades blandas 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,324** 

Sig. (bilateral)   0.002 

N 92 92 

      

Estrategias de 
conceptualización 

Coeficiente de 
correlación ,324** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002   

N 92 92 

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

 

Interpretación: En la tabla 11, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.324 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de conceptualización tienen un correlación baja, la cual 

es corroborada con el p-valor (sig) que es 0.002, siendo éste menor a 0.05, del 

cual se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación 

entre habilidades blandas y las estrategias de conceptualización en estudiantes 

de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de 

Ica, 2022, concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor 

habilidades blandas, mayor será las estrategias de conceptualización. 
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Planteamiento de hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

planificación en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de planificación 

en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una 

universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 12. 

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de planificación. 

Correlaciones 

      

Habilidades 
blandas 

Estrategias de 
planificación 

Rho de 
Spearman 

Habilidades blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,279** 

Sig. (bilateral)   0.007 

N 92 92 

        

Estrategias de 
planificación 

Coeficiente de 
correlación 

,279** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.007   

N 92 92 

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

 

Interpretación: En la tabla 12, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.279 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de planificación tienen un correlación baja, la cual es 

corroborada con el p-valor (sig) que es 0.007, siendo éste menor a 0.05, del cual 

se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación entre 

habilidades blandas y las estrategias de planificación en estudiantes de la facultad 

de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, 

concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor habilidades 

blandas, mayor será las estrategias de planificación. 
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Planteamiento de hipótesis específica 5 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

preparación de exámenes en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de preparación 

de exámenes en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 13. 

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de preparación de 

exámenes. 

Correlaciones 

      

Habilidades 
blandas 

Estrategias de 
preparación de exámenes 

Rho de 
Spearman 

Habilidades blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,357** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 92 92 

        

Estrategias de 
preparación de exámenes 

Coeficiente de 
correlación 

,357** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 92 92 

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

 

Interpretación: En la tabla 12, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.357 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de preparación de exámenes tienen un correlación baja, 

la cual es corroborada con el p-valor (sig) que es 0.000, siendo éste menor a 0.05, 

del cual se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación 

entre habilidades blandas y las estrategias de preparación de exámenes en 

estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad 

pública de Ica, 2022, concretando la relación directa de las variables, en donde, a 

mayor habilidades blandas, mayor será las estrategias de preparación de 

exámenes. 
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Planteamiento de hipótesis específica 6 

H0: No existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de 

participación en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de 

una universidad pública de Ica, 2022. 

H1: existe relación entre las habilidades blandas y las estrategias de participación 

en estudiantes de la facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una 

universidad pública de Ica, 2022. 

Tabla 14. 

Prueba de hipótesis entre habilidades blandas y estrategias de participación. 

Correlaciones 

      
Habilidades 

blandas 
Estrategia de 
participación 

Rho de Spearman 

Habilidades 
blandas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,273** 

Sig. (bilateral)   0.008 

N 92 92 

        

Estrategia de 
participación 

Coeficiente de 
correlación 

,273** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.008   

N 92 92 

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

 

Interpretación: En la tabla 12, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de la prueba es de +0.273 lo que concluye que las habilidades 

blandas y las estrategias de participación tienen un correlación baja, la cual es 

corroborada con el p-valor (sig) que es 0.008, siendo éste menor a 0.05, del cual 

se concluye que la hipótesis nula es rechazada, es decir, existe relación entre 

habilidades blandas y las estrategias de participación en estudiantes de la 

facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022, concretando la relación directa de las variables, en donde, a mayor 

habilidades blandas, mayor será las estrategias de participación. 

 

} 
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V. DISCUSIÓN 

A partir de la coyuntura que se vivió desde que empezó la pandemia, 

existieron diversas interrogantes respecto a cómo sería la educación de ahora en 

adelante, hablando en particular de las universidades públicas el cual tuvo mayor 

dificultad en afrontar una educación remota. Tanto estudiantes, docentes y 

personal administrativo, se encaminaron en un aprendizaje, enseñanza y atención 

en un terreno desconocido para ese entonces, llamado virtualidad. A partir de ello, 

se puso en práctica con mayor énfasis en un aprendizaje autónomo, apoyándose 

del conjunto de habilidades que poseen los estudiantes. Por lo que, esto ha sido 

la oportunidad para poner en discusión la importancia de trabajar en los alumnos 

las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo, asimismo, los hallazgos que 

se presentaron son clara muestra que aún falta mucho por trabajar en el sistema 

educativo superior.  

Relacionado a la hipótesis general, en la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, evidencian que las variables de habilidades blandas y aprendizaje 

autónomo tienen una relación directa baja, en donde la correlación es 0,393** y la 

significancia es 0.000 por lo que se admite la hipótesis alterna. Por otra parte, 

Fernández (2022) en su investigación, mediante la prueba de Rho de Spearman, 

halló un coeficiente de correlación de 0,405*, y la significancia de 0,00, por lo que 

se demostró que las habilidades blandas se relacionan directamente con el 

aprendizaje autónomo, es decir, se presentó una correlación directa moderada. A 

partir de ello, se deduce que las habilidades blandas impactan en el 

autoaprendizaje de los estudiantes, por lo que se hace necesario desarrollar las 

capacidades blandas para un mejor desenvolvimiento en el desarrollo estudiantil.  

Asimismo, Trevejo (2’21) en su investigación, mediante la prueba de Rho 

de Spearman, dio como resultado un coeficiente de correlación de 0,549, y la 

significancia de 0,000, por lo que demostró que las habilidades blandas tienen 

relación moderada con el aprendizaje autónomo. Además, Quispe (2021), 

Asimismo, Trevejo (2’21) en su investigación, mediante la prueba de Rho de 

Spearman, dio como resultado un coeficiente de correlación de las habilidades 

blandas y aprendizaje autónomo danto como resultado de 0,390, y la significancia 
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de 0,000, por lo que demostró que tienen una relación directa moderada con 

respecto a las variables.  

La investigación estudiada dio a conocer el contraste de las variables de 

estudio, por lo que, los resultados demostraron una semejanza en la 

predominancia en la variable habilidades blandas y la variable aprendizaje 

autónomo. Los resultados evidenciaron que el nivel de habilidades blandas en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria alcanzó un 68.48% 

el nivel medio, asimismo, los resultados del aprendizaje autónomo mostraron que 

el 72.8% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio. Por otra parte, 

Fernández (2022) demuestra en su estudio que el nivel de habilidades blandas en 

los estudiantes alcanzó un 72.09% el nivel alto, en el caso del aprendizaje 

autónomo, obtuvo un 66.9% en nivel medio. A partir de ello, se muestra que los 

alumnos se ubican en su mayoría a partir del nivel medio en habilidades blandas y 

para el aprendizaje autónomo, los estudiantes se ubican a partir de un nivel 

medio.  

Por lo que, de acuerdo a lo mencionado por Vergara-Torres et al. (2022) y 

los hallazgos del resultado de estudio, las habilidades blandas que poseen los 

alumnos de la Facultad de Ingeniería ambiental y sanitaria, son capacidades que 

intervienen en la relación con su entorno, y que ayuda a una adecuada 

interacción. Asimismo, podemos decir que de acuerdo a Ortega et al. (2016) y los 

resultados mostrados en el estudio, poseer el conjunto de habilidades blandas 

hará posible adaptase con su entono, y que su vida estudiantil universitaria sea 

más fructífera para una adecuada formación profesional.  

Relacionado a la hipótesis específica 1, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de ampliación tienen una relación directa baja, en donde la correlación 

es 0, ,336** y la significancia es 0.001, por lo que se acepta la hipótesis alterna. 

Por otra parte, Cornejo y García (2020), en su investigación, mediante el 

estadígrafo R de Pearson, halló un coeficiente de correlación de 0,31*, y la 

significancia de 0,04, por lo que se demostró que las habilidades blandas se 

relacionan directamente con el estrés académico, es decir, se presentó una 

correlación directa baja. Por otra parte, Canova y Pecker (2019), demuestra en los 
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resultados de su estudio, que las estrategias de ampliación tienen gran 

significancia para el desarrollo de los alumnos, siendo esta dimensión una de las 

estrategias más usada por los estudiantes. A partir de ello, se deduce que las 

habilidades blandas y las estrategias de ampliación son necesarias para la 

formación de los estudiantes.  

Por lo que, de acuerdo a lo mencionado por López-Aguado (2010), y 

contrastado con los resultados obtenidos en el presente estudio, hay relación 

entre el desarrollo de las capacidades blandas y las estrategias empleadas para 

la búsqueda información, en donde, las capacidades blandas brindas las 

herramientas necearías para apoyar a una autonomía en la indagación de 

conocimiento. Asimismo, se concuerda con lo mencionado por Alvarado y Molina 

(2018) en donde pone énfasis en el reforzamiento de las estrategias de 

ampliación, no sólo para adquirir más conocimiento, sino también para que este 

conocimiento sea impartido hacia los demás.  

Relacionado a la hipótesis específica 2, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de colaboración tienen una relación directa baja, en donde la 

correlación es 0,354** y la significancia es 0.001, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna. Por otra parte, Fernández (2022), mediante la prueba de Rho de 

Spearman, obtuvo la correlación de las habilidades blandas y las estrategias de 

colaboración de a.333** y una significancia de 0.000, por lo que se demostró que 

las habilidades blandas se relacionan directamente con el las estrategias de 

colaboración, es decir, se presentó una correlación directa baja. Por otra parte, 

Canova y Pecker (2019), demuestra en los resultados de su estudio, que las 

estrategias de colaboración tienen un bajo nivel, el cual los estudiantes en su 

mayoría mencionan que algunas veces utiliza dicha estrategia para su formación 

académica. Por lo que se deduce que el uso de las estrategias de colaboración 

con sus compañeros no está desarrollado en los alumnos, viéndose reflejada en 

los resultados como nivel bajo.  

De acuerdo a los resultados de la investigación, se obtuvo que en la 

dimensión estrategias de colaboración, el 73.9% de los estudiantes se encuentra 

en un nivel medio. Mientras que, en el estudio de Fernández /2022), el 62.2% de 
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los estudiantes se encuentra en un nivel medio en cuanto a las estrategias de 

colaboración, los resultados para amos casos la predominado es el nivel medio 

que posee los estudiantes en las estrategias de colaboración, lo que quiere decir 

que, aún falta desarrollar la capacidad de compartir, contrastar y comparar 

información con sus compañeros, por lo que es necesario para tener certeza de 

los puntos de vista que tenga cada uno.  

Asimismo, contrastando con lo que menciona Alvarado y Molina (2018), y 

los resultados hallados en el presente estudio, se reafirma que las estrategias de 

colaboración se basan en impartir información entre compañeros, por lo que, en 

los resultados, se demuestra que hay un déficit en el uso de las estrategias de 

colaboración, en donde los estudiantes de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria se les complica el uso de la estrategia y por lo que tiene que ser 

mejorada. Asimismo, Vargas et al. (2020), afirma que el diálogo entre compañeros 

es importante para concretar ideas y también para poner en práctica la capacidad 

de escuchar otros puntos de vista que difieran del estudiante.  

Relacionado a la hipótesis específica 3, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de conceptualización tienen una relación directa baja, en donde la 

correlación es 0,324**y la significancia es 0.002, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Por su parte, Canova y Pecker (2019), en los resultados de su 

estudió, se demostró que dentro de las estrategias de conceptualización, hay una 

gran debilidad en el manejo de los mapas conceptuales para las definiciones o 

conceptos más resaltantes sobre un tema, mientras que, dentro de las estrategias 

más utilizadas por los estudiantes se encuentran los resúmenes que se realice 

por cada tema sin uso de gráficos o mapas, descartando la relación de las 

estrategias de autoaprendizaje en el desenvolvimiento de los alumnos.  

Relacionado los resultados obtenidos con la teoría planteada por Mosquera 

(2019), existe una gran coincidencia en cuanto a los compartimentos que se 

desprende de las estrategias de conceptualización, ya que, esta estrategias trata 

de hacer resúmenes o una mejor manera de plasmar información resumida para 

facilitar el estudio, por lo que, será atraíble para el estudiante cuando quiera 

recordar un determinando tema, en este tipo de estrategia de conceptualización, 
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engloba diversas habilidades como: analizar, comprender, reflexionar y concretar 

ideas propias, en el cual el conocimiento va predominar en el tiempo, y no será a 

corto plazo como cuando se memoriza.  

Relacionado a la hipótesis específica 4, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de planificación tienen una relación directa baja, en donde la 

correlación es 0, ,279**y la significancia es 0.007, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Además, Canova y Pecker (2019), obtiene en los resultados de su 

estudio, que las estrategias de planificación es uno de los comportamiento menos 

usados por los estudiantes, asimismo, dentro del conjunto de las estrategias de 

planificación, el hacer planes por escrito en cuanto a la organización de 

exámenes, horario de estudio, no es un hábito de los alumnos, caso contrario 

pasa con los tiempo de estudio y la realización de tareas, eso quiere decir que, los 

estudiantes les cuesta hacer planificación a largo plazo, mientras que, si lo hacen 

a corto plazo según el avance de sus estudios es menos complicado.  

 Asimismo, de acuerdo a la teoría planteada por de Jesús (2020) y los 

resultados mostrados en este estudio, se concuerda que falta incentivar acciones 

que ayuden a la organización de tiempos, es decir, plantearse horarios en cuanto 

al estudiar, realizar tareas, investigar, esto permitirá que el alumno tenga un orden 

y compromiso para ejecutar las tareas planteadas en los tiempos estipulados, 

además de prever situaciones que escapen de las manos del estudiante, por lo 

que al cumplir la organización como debe de ser, el estudiante podrá evitar 

perjudicar su rendimiento académico.  

Relacionado a la hipótesis específica 5, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de preparación de exámenes tienen una relación directa baja, en 

donde la correlación es 0, ,357** y la significancia es 0.000, por lo que se acepta 

la hipótesis alterna. Por su parte, Canova y Pecker (2019), demuestra que las 

estrategias de preparación de exámenes es uno de los comportamientos más 

usados por los estudiantes, siendo así que, dentro de las estrategias utilizadas, 

los alumnos tienen más interés en preparar examen en función a los que el 

docente ha resaltado en sus clases, por otra parte, el comportamiento menos 



 

53 
 

usado por el estudiante es, considerar los puntos de vista del compañero para 

concretar una propia. Por lo que. Se establece que existe una relación entre las 

estrategias de preparación de exámenes y las habilidades o capacidades blandas 

que se posea el estudiante, viéndose reflejada en su comportamiento de 

interacción en clase. 

Asimismo, con la contrastación de la teoría de Mursuli et al. (2020) y los 

resultados del presente estudio, concuerdan en que la preparación de exámenes 

es necesaria para una autoevaluación del alumno, de tal manera que, a partir de 

los resultados, se podrá verificar si se continúa con los comportamientos que fue 

tomando o si se replantea nuevos comportamientos para un mejor aprendizaje 

autónomo, en donde el alumno pueda demostrar todas sus capacidades en clase. 

Además, con lo mencionado por Moreno (2016), se puede reafirmar la necesidad 

de enfocarse en el desarrollo de las autoevaluaciones, para la mejora continua del 

aprendizaje del alumno, siendo el principal objetivo, una formación de calidad con 

la adquisición de todas las herramientas necesarias para su desempeño 

profesional. 

Relacionado a la hipótesis específica 6, en la prueba de correlación de Rho 

de Spearman, evidencian que la variable de habilidades blandas y la dimensión 

estrategias de participación tienen una relación directa baja, en donde la 

correlación es 0, ,273** y la significancia es 0.008, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna. Asimismo, Canova y Pecker (2019), en su estudio ubica a las 

estrategias de participación como uno de los comportamientos menos usados por 

la población estudiantil, por lo que los alumnos tienen gran dificultad en 

interactuar con el docentes y compañeros, reprimido opiniones y consultas sobre 

el tema, y por lo que su rendimiento académico (notas), está siendo afectada en 

gran medida, el cual está directamente relacionada con la capacidad de 

habilidades blandas.  

Por otra parte, en la relación con la teoría de Ventosa (2016), y los 

resultados de este estudio, resalta la gran dificultad para participar en clase, el 

cual se encuentra directamente relacionado con las habilidades blandas del 

alumno, ya que, para que un alumno participe de manera activa en clase, es 

resultado de la práctica, una comunicación fluida, esto no se da de la noche a 
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mañana, por lo que al no poseer habilidades blandas, el alumno quiere pasar 

desapercibido y le cuesta expresarme con fluidez o diversos motivos como: miedo 

a equivocarse, miedo a que se rían de sus preguntas o comentarios, pensar que 

sus peguntas son irrelevantes, entre otras, esto obstaculiza el desenvolvimiento 

del alumno.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: El objetivo general planteado fue determinar la relación entre 

habilidades blandas y aprendizaje autónomo en estudiantes de 

Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022, mediante la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una 

correlación de 0.336* * y una significancia de 0.001, es así que, a un 

menor dominio de las habilidades blandas va generar un impacto 

negativo en el desarrollo del aprendizaje autónomo.  

Segunda: El objetivo específico 1 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de ampliación en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2020, mediante 

la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0.336** y 

una significancia de 0.001, es así que, a un menor desarrollo de las 

habilidades blandas, menor será el uso de las estrategias de 

ampliación, afectando su rendimiento académico.  

Tercera: El objetivo específico 2 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de colaboración en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, mediante 

la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0.354** y 

una significancia de 0.001, es así que, mientras se tenga dificultades en 

el dominio de las habilidades blandas, este repercutirá en el manejo de 

las estrategias de colaboración, dificultando la interacción con sus 

compañeros.  

Cuarta: El objetivo específico 3 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de conceptualización en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, mediante 

la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0.324** y 

una significancia de 0.002, es así que, a un mayor desarrollo de las 

habilidades blandas, mayor será el manejo de las estrategias de 

conceptualización, el cual faciliten el estudio d un determinado tema.  
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Quinta: El objetivo específico 4 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de planificación en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, mediante 

la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0.279** y 

una significancia de 0.007, es así que, a un mayor desarrollo de las 

habilidades blandas, mayor será el manejo de las estrategias de 

planificación, en donde se tenga una organización de los tiempos de 

estudio.  

Sexta: El objetivo específico 5 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de preparación de exámenes en estudiantes de 

Ingeniería ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 

2022, mediante la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una 

correlación de 0.357** y una significancia de 0.000, es así que, a un 

mayor manejo de las habilidades blandas, mayor será el uso de las 

estrategias de preparación de exámenes, en donde los estudiantes 

verificarán la efectividad de sus estrategias y métodos para estudiar.  

Séptima: El objetivo específico 6 fue determinar la relación entre habilidades 

blandas y estrategias de participación en estudiantes de Ingeniería 

ambiental y sanitaria de una universidad pública de Ica, 2022, mediante 

la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0. 0.273** 

y una significancia de 0.008, es así que, a un menor manejo de las 

habilidades blandas, menor será el dominio de las estrategias de 

participación, el cual será de dificultad para los estudiantes en su 

comunicación e interacción en clase.  
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VII. RECOMENDACIONES   

Primera: Se recomienda a los directivos de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria, mejorar y adicionar a su malla curricular el desarrollo de 

habilidades blandas y aprendizaje autónomo para contribuir a una 

formación profesional integral. 

Segunda: Se recomienda a los docentes a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería ambiental y sanitaria, desarrollen las habilidades blandas de 

sus alumnos en las lecciones de clase para que incentiven el uso de las 

estrategias de ampliación, siendo necesarias para su formación 

profesional integral. 

Tercera: Se recomienda a los docentes de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria, realicen espacios de concertación entre alumnos para 

desarrollar sus habilidades blandas de comunicación y que se les 

permita transmitir conocimientos y experiencias, haciendo uso de las 

estrategias de colaboración.  

Cuarta: Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria, tomar talleres o capacitaciones en donde aprendan métodos 

de resumen o síntesis de determinados temas para hacer dinámico su 

estudio, haciendo uso de las estrategias de conceptualización.  

Quinta: Se recomienda al área académica de la Facultad de Ingeniería ambiental 

y sanitaria, ejecutar encuestas a los alumnos para tener un diagnóstico 

claro sobre la organización y planificación de los estudiantes, teniendo 

datos sobre el tiempo que utilizan para deberes académicos y como lo 

distribuyen. 

Sexta: Se recomienda a los alumnos de la Facultad de Ingeniería ambiental y 

sanitaria, realizar periódicamente autoevaluaciones para medir su nivel 

de aprendizaje y dependiendo de los resultados, determinar si se 

requiere modificar su método de aprendizaje para un mejor resultado.  

Séptima: Se recomienda a los estudiantes desarrollar sus habilidades blandas 

mediante talleres externos en donde les permita mejorar sus 
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capacidades de autoestima, creatividad, comunicación, entre otros, 

asimismo ayude a su autoaprendizaje mejorando su participación activa 

en las sesiones de clase.  
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Anexo 1: Matriz de operacionalización  

Variable 1: Habilidades blandas 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensión  Indicadores Escala de medición 

Habilidades 

blandas 

Iglesias (2009) considera a 

las habilidades blandas 

como un conjunto de 

competencias que son 

concebidas o desarrolladas 

para tener logros 

satisfactorios y también 

para tener la capacidad de 

plantear soluciones a 

problemas que se suscitan 

en los diferentes ambientes 

en que se relaciona la 

persona.  

 

Las habilidades blandas serán 

medidas mediante un 

cuestionario en escala de 

Likert, dicha variable posee 10 

dimensiones: Innovación y 

creatividad, habilidades 

sociales, autocontrol, 

autoestima, comunicación, 

responsabilidad, resolución de 

conflictos, adaptación laboral, 

tolerancia a la frustración y 

autoconciencia. 

Innovación y creatividad 

 

Habilidades sociales 

 

Autocontrol 

 

Autoestima  

 

Comunicación  

 

Responsabilidad 

 

Resolución de conflictos 

 

Adaptación laboral 

 

Tolerancia a la frustración 

 

Autoconciencia. 

Crea 

 

Reconoce 

 

Controla 

 

Afirma 

 

Cumple 

 

Comunica 

 

Propone 

 

Efectúa 

 

Cumple 

 

Reconoce 

 

Escala de Likert  

 

Nunca=1 

A veces=2 Casi siempre=3 

Siempre=4 
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Variable 2: Aprendizaje Autónomo 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensión  Indicadores Escala de medición 
Aprendizaje 

autónomo 

López-Aguado (2010) 

define al aprendizaje 

autónomo como la 

decisión, reflexión y 

planificación que realiza el 

alumno para el proceso de 

su aprendizaje, utilizando 

estrategias y herramientas 

para su aprendizaje según 

sea necesario, 

conformando así para el 

alumno parte de su 

aprendizaje educativo y 

logrando ser de gran 

sentido e importancia para 

los alumnos. 

 

El aprendizaje autónomo será 

medidas mediante un 

cuestionario en escala de 

Likert, dicha variable posee 6 

dimensiones: estrategias de 

ampliación, estrategias de 

colaboración, estrategias de 

conceptualización, estrategias 

de planificación, estrategias de 

preparación de exámenes, 

estrategias de participación. 

Estrategias de ampliación 

 

 

Estrategias de 

colaboración 

 

 

Estrategias de 

conceptualización  

 

Estrategias de 

planificación 

 

Estrategias de 

preparación de exámenes 

 

Estrategias de 

participación. 

Desarrolla 

Efectúa 

 
Organiza 

Planifica 

Identifica 

 

Organiza 

Compara 

 
 
Comparte 

 

 

Elabora 

Revisa 

 

Planifica 

Explora 

 

 

 

Escala de Likert  

 

Nunca=1 

Pocas veces=2 

Algunas veces=3 Muchas 

veces=4 

Siempre=5 
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Anexo 2: Instrumentos 

Instrumento para medir la variable habilidades blandas. 

Cuestionario de la percepción de las competencias emocionales 

(CUPECE). 

Este cuestionario es anónimo y tiene el objetivo de conocer tus habilidades 

blandas, por lo que solicitamos que conteste con la mayor sinceridad posible. 

El cuestionario es muy sencillo de contestar, solamente tienes que ir marcando 

los valores del 1 al 4 en donde considere que corresponda por cada pregunta, 

en donde: 

Nunca = 1 

A veces = 2 

Casi siempre = 3 

Siempre = 4 

Gracias por su participación.  

 
N AV CS S 

1.     Me gusta cambiar y crear cosas nuevas.         
2.     Todas las cosas nuevas me fascinan porque me gusta experimentar.         
3.     Me gusta innovar y ver las cosas desde otro punto de vista.         
4.     Se escuchar a mis amigos, pareja o familia y comprenderles.         

5.     Capto los sentimientos y los puntos de vista de las otras personas y me intereso por 

ello.         

6.     Me doy cuenta de las necesidades y preocupaciones de mis familiares.         
7.     Tengo que hacer muchos esfuerzos para no perder la calma.         
8.     Me enfado mucho cuando me cambian los planes que tenía hechos.         
9.     Me cuesta controlar el enfado o el miedo.         
10. Si las cosas van mal me desmotivo.         

11. Me gusta mi cuerpo tal como es.         
12. Estoy satisfecho conmigo como persona.         
13. Puedo exteriorizar mi mundo interior con mis familiares y amigos.         

14. Comento con mis amigos, pareja o familia.         
15. Siempre cumplo los compromisos.         

16. Siempre cumplo mis compromisos con mi familia.         
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17. Cuando hay un conflicto lo mejor es buscar soluciones.         

18. Respeto la diversidad personal y sus necesidades.         

19. Cuando surge un conflicto lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo.         

20. Prefiero que me den una orden y cumplirla.         
21. En el trabajo o estudios prefiero que me digan lo que tengo que hacer sin complicarme 

más.         

22. Si no consigo lo que pretendía no pienso más en ello.         

23. Soy consciente de mis pensamientos.         

24. Reconozco las emociones y sentimientos de los demás.         
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Instrumento para medir la variable aprendizaje autónomo 

Cuestionario de estrategias de Trabajo Autónomo (CETA). 

Este cuestiona/rio es anónimo y tiene el objetivo de conocer el desarrollo del 

aprendizaje autónomo, por lo que solicitamos que conteste con la mayor 

sinceridad posible. El cuestionario es muy sencillo de contestar, solamente 

tienes que ir marcando los valores del 1 al 5 en donde considere que 

corresponda por cada pregunta, en donde: 

Nunca=1 

Pocas veces=2 

Algunas veces=3 

Muchas veces=4Siempre=5 

Gracias por su participación.  

 
N PV AV MV S 

1.     Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los compañeros. 
          

2.     Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda lectura.           
3.     Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema.           
4.     Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría.           

5.     Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente me sirven de 

síntesis de lo leído.           
6.     Construyo una síntesis personal de los contenidos.           
7.     Realizo mapas conceptuales y esquemas globales.           
12. Planifico los tiempos y estrategias de estudio           
13. Leo y esquematizo los contenidos           
14. Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios           
15. Conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus           

16. Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el desarrollo del trabajo. 
          

17. Evalúo el proceso de aprendizaje final            

18. Busco datos, relativos al tema, en Internet           
19. Consulto bibliografía recomendada           

20. Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los puntos más importantes 

para trabajarlos           
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21. En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las aportaciones hechas 

por otros compañeros en clase           

22. Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros           

23. Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca           
24. Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios a la bibliografía 

recomendada, lo comparto con los compañeros           

25. Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes           
26. Intercambio con compañeros documentos, direcciones Webs, ... que nos puedan ser útiles 

para el desarrollo de las actividades           

27. Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el estudio del tema. 
          

28. Respondo a las preguntas planteadas en clase.           
29. Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los compañeros para realizar la 

mía           

30. Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis conocimientos           

31. Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía básica, elaborando sinopsis 

de cada uno de ellos, para compartirlos           

32. Confecciono un resumen de cada tema.           
33. Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he elaborado para facilitar el 

estudio del temario           

34. Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales.           
35. Para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca 

como importantes           

36. Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso           
37. Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar algo           

38. Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las dudas           

39. Reparto el tiempo para el estudio de contenido y la elaboración de los trabajos de cada 

tema           
40. Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que ayuden o mejoren la 

comprensión           

41. Sigo, aprovecho y participo en las clases.           
42. Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida con copia o trascripción de 

lo más relevante           

43. Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo de notas de estudio. 
          

44. Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico.           
45. Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo búsquedas en libros o en 

internet.           
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Anexo 3:  Ficha técnica  

Ficha técnica del instrumento de habilidades blandas. 

Nombre del instrumento: Cuestionario de la percepción de las competencias 

emocionales (CUPECE). 

Autor: María Josefina Iglesias Cortizas 

Adaptado: Jesús Karina Bendezú Huaroto 

Año: 2009 

Confiabilidad: Tiene una confiabilidad aplicando el estadístico de alfa de 

Cronbach 0.721. 

Validez: Validado a juicio de expertos.  

Escala: Tipo Likert  

Valores: Nunca=1; A veces=2; Casi siempre=3; Siempre=4 

Dimensiones: Se distribuye la variable en 10 dimensiones: Innovación y 

creatividad, habilidades sociales, autocontrol, autoestima, comunicación, 

responsabilidad, resolución de conflictos, adaptación laboral, tolerancia a la 

frustración y autoconciencia.  

Ítems: Está conformada por 24 preguntas. 

Descripción del instrumento: El cuestionario es de autoría de Iglesias (2009),  

se va medir en la escala de Likert, dividido en los valores de Nunca=0, A veces 

=1, Casi siempre=2 y Siempre=3, con una confiabilidad de 0.721, la variable de 

habilidades blandas se dimensiona en 10: Innovación y creatividad, habilidades 

sociales, autocontrol, autoestima, comunicación, responsabilidad, resolución de 

conflictos, adaptación laboral, tolerancia a la frustración y autoconciencia, 

formada por un total de 24 preguntas.  
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Ficha técnica del instrumento de aprendizaje autónomo. 

Nombre del instrumento: Cuestionario de estrategias de Trabajo Autónomo 

(CETA)  

Autor: Mercedes López-Aguado 

Adaptado: Jesús Karina Bendezú Huaroto 

Año: 2010 

Confiabilidad: Tiene una confiabilidad aplicando el estadístico de alfa de 

Cronbach 0.972 

Validez: Validado a juicio de expertos. 

Escala: Tipo Likert  

Valores: Nunca=1; Pocas veces=2; Algunas veces=3; Muchas veces=4; 

Siempre=5 

Dimensiones: Se distribuye la variable en 6 dimensiones: estrategias de 

ampliación, estrategias de colaboración, estrategias de conceptualización, 

estrategias de planificación, estrategias de preparación de exámenes, 

estrategias de participación.  

Ítems: Está conformada por 45 preguntas. 

Descripción del instrumento: El cuestionario es de autoría de  López-Aguado 

(2010),  se va medir en la escala de Likert, dividido en los valores de Nunca=1; 

Pocas veces=2; Algunas veces=3; Muchas veces=4; Siempre=5, con una 

confiabilidad utilizando el alfa de Cronbach de 0.972, la variable de habilidades 

blandas se dimensiona en 6: estrategias de ampliación, estrategias de 

colaboración, estrategias de conceptualización, estrategias de planificación, 

estrategias de preparación de exámenes, estrategias de participación., formada 

por un total de 45 preguntas.  
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Anexo 4: Ecuación estadística para calcular la muestra de la población. 
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Anexo 5. Carta de presentación emitida por la Escuela de Posgrado UCV 
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Anexo 6. Autorización para aplicar el estudio de investigación. 
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Anexo 7. Base de datos de la prueba piloto. 

Base de datos de la prueba piloto del instrumento de las habilidades blandas.  
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Base de datos de la prueba piloto del instrumento del aprendizaje autónomo.  
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Anexo 8. Consentimiento informado. 
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Anexo 9. Base de datos de la aplicación del instrumento. 

Base de datos de la aplicación del instrumento de las habilidades blandas.  



92 

Base de datos de la aplicación del instrumento del aprendizaje autónomo. 
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Anexo 10. Prueba de normalidad. 

Prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig.   Estadístico gl Sig. 

V1: Habilidades blandas 0.071 92 ,200*   0.989 92 0.648 

Innovación y creatividad 0.158 92 0.000   0.944 92 0.001 

Habilidades sociales 0.195 92 0.000   0.899 92 0.000 

Autocontrol 0.150 92 0.000   0.956 92 0.003 

Autoestima 0.151 92 0.000   0.903 92 0.000 

Comunicación 0.169 92 0.000   0.922 92 0.000 

Responsabilidad 0.194 92 0.000   0.889 92 0.000 

Resolución de conflictos 0.229 92 0.000   0.864 92 0.000 

Adaptación laboral 0.214 92 0.000   0.930 92 0.000 

Tolerancia a la frustración 0.246 92 0.000   0.834 92 0.000 

Autoconciencia 0.181 92 0.000   0.868 92 0.000 

V2: Aprendizaje autónomo 0.082 92 0.160   0.979 92 0.146 

Estrategias de ampliación 0.106 92 0.013   0.976 92 0.089 

Estrategias de colaboración 0.111 92 0.007   0.983 92 0.288 

Estrategias de conceptualización 0.082 92 0.167   0.979 92 0.140 

Estrategias de planificación 0.082 92 0.165   0.988 92 0.595 

Estrategias de preparación de exámenes 0.091 92 0.058   0.977 92 0.105 

Estrategias de participación 0.099 92 0.027   0.970 92 0.032 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.     
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