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RESUMEN 

La presente investigación llegó a determinar la relación que existe entre las 

habilidades socioemocionales y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Tambopata, 2023, llevado a cabo bajo 

un enfoque cuantitativo, de tipo básico, método hipotético deductivo, nivel 

correlacional y con diseño no experimental, donde la población estuvo compuesta 

por 261 estudiantes de tercero de secundaria, a quienes por medios probabilísticos 

de tipo estratificado, se llegó a establecer la muestra conformada por 156 

estudiantes, a quienes desde la aplicación de dos cuestionarios se llegó a recoger 

la información de las variables siendo estos debidamente validados y confiables. 

Respecto a los hallazgos conseguidos por intermedio del Rho de Spearman, se 

llegó a entender que existe relación significativa porque la significancia fue de 0.000 

‹ 0.05, llegando a rechazar la hipótesis nula, además, la magnitud de la correlación 

fue de 0.591, interpretado como directo y de alcance moderado, en tal sentido, se 

pudo concluir que el alto desarrollo de las habilidades socioemocionales evidencia 

alto fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los estudiantes de Tambopata.  

Palabras Clave: Habilidades socioemocionales, aprendizaje autónomo, 

habilidad interpersonal, habilidad intrapersonal. 
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ABSTRACT 

The present investigation determined the relationship between socioemotional skills 

and autonomous learning in high school students of an educational institution of 

Tambopata, 2023, carried out under a quantitative approach, basic type, 

hypothetical deductive method, correlational level and non-experimental design, 

where the population was composed of 261 students of third year of secondary 

school, who by stratified probabilistic means, were able to establish a sample of 156 

students, to whom from the application of two questionnaires the information of the 

variables was collected, being these duly validated and reliable. Regarding the 

findings obtained through Spearman's Rho, it was understood that there is a 

significant relationship because the significance was 0.000 < 0.05, rejecting the null 

hypothesis, in addition, the magnitude of the correlation was 0.591, interpreted as 

direct and of moderate scope, in this sense, it could be concluded that the high 

development of socioemotional skills shows a high strengthening of the autonomous 

learning of Tambopata students.  

Keywords: Socioemotional skills, autonomous learning, interpersonal skills, 

intrapersonal skills. 
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I. INTRODUCCIÓN

Una investigación llevada a cabo por el Banco Mundial (2021) reveló que las 

personas jóvenes y adultas con bajo nivel de desarrollo de las habilidades 

socioemocionales evidencia que son propensos a no realizar acciones para que 

salgan adelante, es decir que aquellos con bajo nivel poseen el 91.0 % de 

posibilidad de no estudiar, trabajar o buscar alguna labor, a diferencia de aquellos 

de nivel más alto, esto da a entender, que las personas que pierden sus empleos y 

que poseen baja habilidad emocional, no poseen la capacidad de ser perseverantes 

y de forma eventual conseguir alguno, por lo que es sugerido que los estudiantes 

con menores niveles de desarrollo de las habilidades socioemocionales necesitan 

participar de programas específicos que apoyen a su fomento en la entidad escolar. 

Al respecto, según Huerta (2019) manifestó que los sistemas educativos de 

Latinoamérica, no se encuentran desarrollando las competencias que necesitan 

obtener los estudiantes para poseer éxito a futuro en sus trabajos y que enfrenten 

la demanda que necesita la sociedad, asimismo, se evidencia que existe un 

reconocimiento implícito de la competencia transversal y socioemocional, porque 

posee un rol destacable en el ámbito educativo de los estudiantes, por ende, se 

constata la urgencia de focalizar esfuerzos incidentes sobre la mejora de la 

propuesta educativa, mitigando la desconexión entre las entidades escolares y el 

mercado laboral, debiendo desarrollar habilidades socioemocionales y cognitivas 

que aporten a los estudiantes a que puedan navegar y adaptarse en ambientes 

variables de los futuros años que se han de venir. 

Aportando a lo mencionado, La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, manifestó que el término aprendizaje 

autónomo no tiene mayor relevancia, ni es aplicable en economías que se 

encuentran en desarrollo, porque muchos de ellos, están batallando aún con muy 

bajos niveles de desarrollo educativo y de alfabetización, no obstante, se evidencia 

la necesidad que todos los sistemas educativos, todo estudiante y persona del 

mundo, independientemente de su desarrollo y nivel de partida debe promover su 

aprendizaje autónomo desde el uso de estrategias (UNESCO, 2020).  

En cuanto a la perspectiva nacional, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, mencionó que ante situaciones en tiempos complejos, el papel de las 
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instituciones educativas no puede reemplazarse, debido que tienen que resguardar 

el aprendizaje de cada estudiante, promocionar un buen trato entre las familias, 

entregar recurso socioemocional, apoyar y proteger la salud de la comunidad y 

prevenir la deserción escolar, por tal motivo, las habilidades socioemocionales, se 

han reconocido como componente clave, pilar del proceso de acompañamiento a 

los estudiantes, para que se puedan recuperar de crisis y construir comunidades 

resilientes, cubriendo la necesidad individual por contingencia, colectiva y de 

existencia previa exacerbada por crisis (UNICEF, 2021).  

Por otro lado, según el Ministerio de Educación del Perú, la formación de 

personas autónomas, requiere de promocionar el autoconocimiento y 

autorregulación, es decir, que se debe aportar al desarrollo de la capacidad de 

obedecer normas, y actuar basado a un conglomerado interiorizado de valores sin 

que se recurra a un control externo, en tal sentido, no se puede hablar de 

aprendizaje autónomo, si los estudiantes no pueden definir sus metas, organizar 

sus acciones estratégicas para que las puedan alcanzar, y poseer la capacidad de 

ajustar su desempeño durante su procedimiento de aprender, afectando su 

rendimiento escolar y a su capacidad de resolver problemas (MINEDU, 2021).  

Asimismo, Bonifaz et al. (2022) manifestaron que el sistema educativo del 

Perú, presenta problemas asociados al rendimiento educativo, según las 

evaluaciones internacionales y nacionales, revelando problemas que afectan a la 

propuesta escolar, que debe lidiar con precariedad y redoblar esfuerzo para que se 

puedan alcanzar las metas, por lo que demanda que los estudiantes 

necesariamente deban desempeñar un papel de mayor actividad, evitando ser 

dependentes y asumir su aprendizaje autónomo, así también es de necesidad que 

aprendan a manejar estrategias intencionalmente, hasta el grado de automatizarse, 

planificarlas e involucrarlas de manera consciente en diversas situaciones, pero a 

partir de mayor demanda trae consigo un cambio de conducta y estrés que lo llevan 

a procrastinar y no realizar los trabajos propuestos afectando su autonomía. 

Como punto final, desde la perspectiva local, en una institución educativa 

secundaria de Tambopata, ubicada en Madre de Dios, los estudiantes evidencian 

que al momento de interactuar con sus compañeros, poseen dificultad de mantener 

tal conversación, al parecer desfasados o de tener un comportamiento que los aleja 
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de sus compañeros, asimismo, no llegan a compartir lo que están sintiendo, se 

aíslan del grupo de estudiantes, no son empáticos con sus compañeros y guardan 

recelo por compartir las actividades o notas de las clases, además, los estudiantes 

evidencian, no tener un proceso predeterminado para desarrollar su aprendizaje, 

debido que no se han planteado metas claras para desarrollar su autonomía, en tal 

sentido, el presente estudio, se ha proyectado en determinar la coherencia de las 

habilidades socioemocionales con el aprendizaje autónomo, desde la 

determinación de sus niveles y apoyo estadístico.  

De lo mencionado, se ha determinado como problema general: ¿Cuál es la 

relación que existe entre las habilidades socioemocionales y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Tambopata, 2023? 

Asimismo, el presente trabajo se justificó desde el aspecto teórico, al 

momento de llegar a realizar búsquedas especializadas, de información sobre las 

habilidades socioemocionales y del aprendizaje autónomo, cuyo objetivo es poder 

armar un sustento teórico consistente, a partir de teorías, conceptos, 

características, entre otros, con la finalidad de aplicarlas para la generación de 

conocimientos nuevos sobre las variables, lo cual resulta ventajoso porque va 

apoyar a futuras investigaciones como punto de partida para que puedan 

desarrollar nuevas propuestas y generar mayor conocimiento. 

De similar manera, se justificó el presente trabajo desde el aspecto 

metodológico, debido que se tomó en consideración dos listas de cotejo ya 

validados y confiables, propuesto por Marmolejo (2022) para determinar los niveles 

de las habilidades socioemocionales y de similar modo, lo construido por Vivas 

(2022) para medir al aprendizaje autónomo, resultando de gran beneficio, porque 

al momento de poseer propiedades aceptables y replicables, van a proporcionan 

objetividad y veracidad a los resultados del presente trabajo.  

Y, también se justificó el trabajo desde el aspecto práctico, porque al 

momento de determinar el nivel en que se encuentran las variables habilidades 

socioemocionales y el aprendizaje autónomo, desde la participación de los 

estudiantes, se van a realizar el trato estadístico respectivo, cuya meta es presentar 

tales resultados ya procesados a la dirección de la institución educativa secundaria 
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considerada en el presente trabajo, para que se tomen oportunamente acciones 

que promuevan su fortalecimiento y desarrollo de ambas variables, apuntando a 

beneficiar a los estudiantes y a la mejora de la propuesta educativa institucional.  

Además, se planteó como objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre las habilidades socioemocionales y el aprendizaje autónomo en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa de Tambopata, 2023; y de similar modo 

se planteó como objetivos específicos: Establecer la relación que existe entre la 

motivación y autorregulación y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria; Establecer la relación que existe entre la habilidad interpersonal y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria; y Establecer la relación que 

existe entre la habilidad intrapersonal y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria.   

Finalmente, se ha redactado como hipótesis general: Existe relación entre 

las habilidades socioemocionales y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Tambopata, 2023; y como hipótesis 

específicas: Existe relación entre la motivación y autorregulación y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria; Existe relación entre la habilidad 

interpersonal y el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria; y Existe 

relación entre la habilidad intrapersonal y el aprendizaje autónomo en estudiantes 

de secundaria.



5 

II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a los antecedentes a escala internacional, se referenció lo trabajado por 

Yu et al. (2023) porque evidenció haber determinado la coherencia de las 

habilidades socioemocionales con la capacidad de poder leer, en escuelas de 

Zhejiang, China, realizadas a partir de una mirada cuantitativa y de profundidad 

correlativa, además, la muestra de la investigación fue integrada por 28404 

escolares, donde desde la consideración de dos cuestionarios y un test objetivo se 

pudo recoger información de ambas variables. Respecto a los hallazgos, a partir 

del procesamiento de los datos por la prueba Tau-b de Kendall, se constató que las 

dimensiones asociadas a la habilidad socioemocional como la conciencia 

emocional y la habilidad social, guardan vínculo significativo con la capacidad de 

poder leer, pero son de baja intensidad (r=0.017 y 0.010, respectivamente), por tal 

situación se llegó a la conclusión que el fomento de las habilidades 

socioemocionales aporta mínimamente a la capacidad de lectura escolar.  

Asimismo, el estudio de Faridah y Addina (2022) se consideró porque 

llegaron a evidenciar la relación del dominio sobre el vocabulario con el aprendizaje 

autónomo en escuelas de Payajumbun, Indonesia, llevándose a cabo desde una 

metodología cuantitativa y de profundidad correlacional, además, la población la 

integraron 396 escolares que bajo la fórmula de Slovin, se pudo establecer que 80 

escolares van a formar parte del estudio, asimismo, para recoger su percepción 

sobre las variables se les llegó a aplicar dos cuestionarios debidamente validados 

y de gran consistencia interna. Respecto a los hallazgos, se pudo apreciar, que, 

desde el análisis inferencial con la prueba de Pearson, se evidenció alta 

significancia (p=0.483), lo cual llevó a rechazar la hipótesis nula, y donde la relación 

se calificó en -0.080, es decir, que la relación fue negativa y escasa, lo cual llevó a 

concluir que dominar el vocabulario no aporta significado ni promueve el 

aprendizaje autónomo estudiantil.  

Lo realizado por Jiang (2022) aportó a la determinación de la coherencia del 

aprendizaje autónomo y el rendimiento en la escuela de Fijian, China, promovido 

por un desarrollo metódico, de alcance correlacional y de enfoque cuantitativo, 

donde la población la conformaron 243 escolares y bajo la mirada de quien 

investigó se determinó que la muestra la integraron 154 escolares, a quienes por 
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medio de la aplicación de dos cuestionarios referido a la Emotion Regulation (ERQ) 

y un test de autocontrol, se llegó a determinar la perspectiva de ambas variables. 

Sobre los hallazgos, se llegó a constatar que, entre las variables, se manifiesta un 

vínculo de 0.283 entre el aprendizaje autónomo y autocontrol, y entre la regulación 

en 0.738, siendo estos valores positivos, pero de baja y moderada intensidad 

respectivamente, por lo que se afirmó, que el fomento del aprendizaje autónomo 

aporta autocontrol y regulación emocional de los estudiantes.  

La investigación de Gomes (2022) mostró haber determinado que entre las 

habilidades socioemocionales y el desarrollo del rendimiento escolar existe 

coherencia, desde la participación de escolares de Bachillerato, ubicados en Timor 

Leste, Filipinas, donde el procedimiento que se siguió, fue de alcance correlativo y 

de mirada cuantitativa, sobre la muestra, se pudo aseverar que la conformaron 295 

escolares, seleccionados de manera aleatoria, donde a partir de la aplicación de 

dos cuestionarios se recogió la perspectiva de las habilidades socioemocionales y 

desde la revisión de los calificativos se determinó el rendimiento escolar. Sobre lo 

conseguido, se pudo apreciar que las habilidades socioemocionales guardan 

relación con la autoconciencia (0.114), autogestión (0.208) y la conciencia social 

(0.170), siendo tales relaciones positivas, pero de baja potencialidad, lo cual llevó 

a afirmar que el fomento de las habilidades socioemocionales en los escolares 

brinda soporte al fomento de la autoconciencia, autogestión y conciencia social, 

siendo esto beneficioso para el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Finalizando los antecedentes internacionales, se llegó a considerar lo 

trabajado por Eriksen y Bru (2021) porque aportaron estableciendo la coherencia 

de las habilidades socioemocionales y el bienestar emocional y trabajo educativo 

en entidades escolares de Noruega, promovido desde un desarrollo metódico 

correlativo y de enfoque cuantitativo, además, la muestra la integraron 1085 

escolares de secundaria, donde desde la aplicación de tres cuestionarios se pudo 

recoger datos de las variables. Respecto a lo que se consiguió se pudo apreciar 

que existe relación de las habilidades socioemocionales  con el compromiso 

emocional (0.120), con el compromiso conductual (0.070) y con el trabajo educativo 

(0.280), los cuales se valoraron como relaciones positivas pero de baja 

potencialidad, en tal sentido, se pudo llegar a la conclusión que la promoción de las 

habilidades socioemocionales, aporta al compromiso emocional y al conductual 
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propios del bienestar emocional de los estudiantes, como también al trabajo 

educativo estudiantil al momento de aportar al desarrollo de relaciones sociales y 

emocionales entre sus compañeros que aportan al clima escolar dentro de la 

entidad escolar mejorando sus relaciones interpersonales.  

Desde la perspectiva nacional, se consideró el trabajo de Marmolejo (2022) 

porque determinó la incidencia que genera las habilidades socioemocionales sobre 

el aprendizaje significativo, asimismo, para que se lleve a cabo la investigación se 

consideró un proceso metodológico, desarrollado sobre una mirada cuantitativa y 

de profundidad investigativa explicativa, donde 160 estudiantes participaron como 

parte de la muestra, además, para recoger los datos desde la identificación de las 

dimensiones de cada variable sustentada por autores, se pudo construir dos 

cuestionarios, que anticipadamente se han podido validar y también determinar su 

confiabilidad que fue de 0.800 y 0.900 respectivamente. En el análisis de la 

información se determinó que el 34.0 % de estudiantes, evidenció poseer bajo 

desarrollo de la habilidad socioemocional, 38.0 % mediamente y 28.0 % en alto 

desarrollo; en cuanto al análisis inferencial, se constató que las habilidades 

socioemocionales causan efecto y aportan al aprendizaje significativo, valorado en 

0.977, llegando a la conclusión, que el 97.7 % del aprendizaje significativo es 

debido al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes.  

Por su parte, De la Torre (2022) llevó a cabo una investigación, donde su 

objetivo fue establecer el vínculo del trabajo colaborativo con las habilidades 

socioemocionales en una escuela de Lima, para ello, determinó un proceso 

metodológico de alcance correlacional y de enfoque cuantitativo, convocando a 120 

estudiantes por medios intencionales, para que formen parte de la muestra, donde 

se utilizaron dos cuestionarios previamente construidos desde la identificación de 

sus dimensiones con motivo de recoger datos, siendo estos validados y confiables. 

De lo realizado, se ha establecido que el 65.0 % de estudiantes evidenció que su 

nivel de logro de las habilidades socioemocionales está en proceso y el 35.0 % en 

nivel logrado, asimismo, se constató que los datos son normales, por tanto la 

prueba de Spearman, arrojó una asociación de 0.680, calificado como directo y de 

moderada incidencia, lo cual llevó a concluir que la promoción del trabajo 

colaborativo con soporte en las herramientas digitales, promueve el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales de los estudiantes participantes del trabajo.  
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En cuanto a Medina y Nagamine (2019) llegaron a aportar con un trabajo 

cuyo propósito fue determinar la incidencia del aprendizaje autónomo sobre la 

comprensión lectora en Majes y Villa Rica, ubicado en Arequipa y Pasco 

respectivamente, desarrollado desde un enfoque cuantitativo y de profundidad 

explicativa, asimismo, este trabajo considero a 144 estudiantes, a quienes se les 

aplicó un cuestionario de estrategias asociadas al aprendizaje autónomo (CETA) y 

un test para medir el desarrollo de la comprensión lectora (PECL-2). Referente a 

los hallazgos, el 16.0 % de estudiantes, evidenció tener en nivel inicio el aprendizaje 

autónomo, 79.3 % en nivel proceso y 4.7 % logrado, asimismo, mediante la prueba 

de Chi2, se evidenció que el aprendizaje autónomo aporta al desarrollo de la 

comprensión lectora, donde el valor de Nagelkerke fue de 0.344, concluyendo que 

el 34.4 % de la comprensión lectora fue explicado por el aprendizaje autónomo.  

También Maldonado-Sánchez et al. (2019) propuso un trabajo, donde 

estableció la coherencia de las estrategias de aprendizaje con el desarrollo 

autónomo de estudiantes de una escuela de Lima, donde su proceso se enmarcó 

en un estudio sustantivo, de alcance correlacional y de enfoque cuantitativo, 

llegando a considerar a 171 estudiantes de secundaria para integrar la muestra, a 

quienes se les aplicó dos cuestionarios con motivo de recoger su perspectiva sobre 

las variables, siendo estos validados y confiables. De los resultados, conseguidos 

desde el apoyo de la prueba de regresión logística, se obtuvo que el automanejo y 

planeación y la motivación tanto intrínseca y extrínseca como estrategias de 

aprendizaje causan efecto positivo sobre el desarrollo autónomo estudiantil, 

valorados con 0.417 y 0.736 de incidencia, lo cual llevó a concluir que el desarrollo 

de la autonomía de aprendizaje es producido gracias a la consideración del 

automanejo, planeación y motivación del estudiante.  

Finalizando la redacción de antecedentes nacionales, se tiene lo realizado 

por Chamorro-Vásquez (2019) cuya finalidad fue determinar el vínculo de la 

religiosidad con la inteligencia socioemocional, llevado a cabo desde un proceso 

metodológico cuantitativo y de profundidad correlacional, además, para recoger 

información se esclareció que la muestra la van a conformar 205 estudiantes de 

secundaria de dos escuelas, una parroquial y la otra no, asimismo, se utilizaron 

cuestionarios, que se validaron por expertos y evidenciaron tener confiabilidad. 

Sobre los resultados, el 94.9 % evidenció poseer bajo nivel de inteligencia 
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socioemocional y el 5.1 % medio de la escuela parroquial diferente a la no 

parroquial, que obtuvo un 93.2 % en nivel bajo y 6.8 % en medio, además, desde 

el uso del ANOVA, se verificó que el Chi2, posee una significación inferior a 0.05, 

lo que conllevó a rechazar la hipótesis nula y concluir, que la inteligencia 

socioemocional aporta al desarrollo de la religiosidad y viceversa.  

Respecto al sustento teórico se ha determinado para abordar el 

conocimiento de las habilidades socioemocionales a la Teoría de Desarrollo 

Cognitivo, la cual fue propuesta por Piaget, donde se da a entender que su 

desarrollo se da en cuatro fases en las cuales el ser humano debe ser parte 

estrictamente, sin saltarse una de ellas, ni regresar a las anteriores, las cuales son 

adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio (Pimiento et al., 2020).  

De lo mencionado,  se evidencia que la fase de adaptación, se encarga de 

proporcionar entendimiento de la edificación mental de la persona, de tal manera la 

presente fase brinda explicación a la manera de desenvolverse y de aprender de 

los sujetos, producido posteriormente por la fase de asimilación y también en la 

fase de acomodación, asimismo, la asimilación se basa en integrar diversos 

esquemas sin dejar de lado los ya existentes, por ende, si se asiste al estreno de 

una película se llega a experimentar una vivencia novedosa, pero en alguna de las 

escenas se observa una imagen ya vista con anterioridad permitiendo que el ser 

humano asocie y asimile el conocimiento adquirido para acomodarlo a otro 

esquema (Navas, 2020). 

Además, el aprendizaje para Arias (2021) es un procedimiento constante, 

producido al percibir la asociación de la persona con los objetos que se quieren 

conocer, de tal manera, se manifiesta que el aprendizaje se construye, por ende, 

es relevante que un componente que interviene es la maduración, las experiencias 

e interacciones con el ambiente incidiendo en su autorregulación, debido que la 

edificación, solo se dan al mediar la superación de una gran gama de 

inconsistencias o alguna perturbación, por tal situación se concluye, que desde la 

perspectiva de Piaget, el aprendizaje posee como propósito que promueva el 

desarrollo del intelecto, el afecto y particularidades sociales de las personas 

tomando la promoción y resultado de los procedimientos evolutivos.  

También la teoría de desarrollo sociocultural, postulada por Vygotsky, brinda 
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soporte al estudio de las habilidades socioemocionales, porque considera al 

aprendizaje como una construcción dada a través de la interrelación social y 

emocional, en donde se desarrolla el ser humano, es decir, que la teoría considera 

como soporte al aprendizaje social y cultural, manifestando que el aprendizaje se 

considera como un proceso relevante para la sociedad, resaltando la valoración 

cultural y del contexto, donde la persona utiliza la palabra, expresiones, 

sentimientos, emociones y los símbolos dando a conocer su capacidad para la 

construcción de conceptualizaciones presurosamente (Toruño, 2020).  

De igual manera, es preciso resaltar, que la diferencia con el postulado de 

Piaget, es el procedimiento, el fortalecimiento y aprendizaje obtenido al relacionarse 

con sus semejantes, considerando al aprendizaje como un componente para el 

fomento del desarrollo social, por ello, se evidencia la diferenciación de lo típico del 

ser humano, su comportamiento y su finalidad de proponer supuestos de cómo 

ciertos componentes se presentan durante un tiempo y es desarrollado desde la 

concepción hasta la muerte de la persona (Bonhomme, 2021).  

Asimismo, las habilidades socioemocionales se desarrollan bajo un enfoque 

de prevención y necesidad, la cual determina el fortalecimiento de ciertas 

habilidades que aporten a la regulación de la respuesta emocional, que debe de 

potenciarse en los estudiantes para evidenciar ser capaz de aplicar el razonamiento 

en el conocimiento de uno mismo y de sus sentimientos como de sus emociones, 

para que llegue a ser autorregulativo y logre una apropiada toma de decisión que 

lo pueda direccionar a tener éxito en diversos ámbitos, siendo los más resaltantes 

en la sociedad y en lo escolar (Alvarez, 2020).  

Respecto al soporte conceptual, se llega a entender a las habilidades 

socioemocionales según Cedeño et al. (2022) como las habilidades que las 

personas llegan a desarrollar al interactuar con diversos ambientes donde se 

fortalece el desarrollo social, familiar, de trabajo, educativo y se han de capacitar 

para poder mantener el vínculo cordial, armonioso, colaborativo, asertivo y 

sinérgico con toda aquella persona con la que le toca lidiar y le toca convivir de 

manera cotidiana, además se calificó a la habilidad socioemocional con aquella 

conducta aprendida que se lleva a cabo en el momento que se interactúa con otras 

personas y que aportan utilidad a la expresión del sentir, de la actitud, opinión y 
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defensa de los derechos de uno mismo. 

Aportando a lo mencionado, Nava-Lara et al. (2022) manifestaron que las 

habilidades socioemocionales son consideradas como herramientas por medio de 

las cuales toda persona puede llegar a entender y poder regular lo que siente, 

aportando a que pueda establecer y alcanzar objetivos positivos, poder sentir y 

mostrar ser empático hacia todas las demás personas, determinando y 

manteniendo vínculos positivos y tomar decisiones con alta responsabilidad. 

También se ha considerado a las habilidades socioemocionales como el 

conocimiento, destreza y motivación de las personas con la finalidad de poder 

dominar una situación social y emocional, es decir, que es la competencia de 

regulación de la emoción asociado al ambiente social, reconocido como el manejo 

de gran efectividad de la experiencia social y emocional interpersonal e 

intrapersonal, el cual aporta al fortalecimiento del bienestar de la persona como 

también de otras con las cuales uno se relaciona (Lozano-Peña et al., 2022).   

Además, manifestar que las habilidades socioemocionales son de gran 

necesidad debido que aportan fortalecimiento a los procesos de aprendizaje, los 

cuales contribuyen a que se alcancen mejores metas de rendimiento y desempeño 

educativo, permitiendo desarrollar una trayectoria de éxito, asimismo, se vincula 

con el mejor nivel de desarrollo de competencias, y de procesos autónomos a largo 

plazo, por tal motivo, los estudiantes educados en tales habilidades desde edades 

tempranas, al momento que son adultos poseen la probabilidad de lograr mejores 

resultados en diversos campos sociales, por tal motivo, de allí recae la gran 

importancia de promover programas escolares que incidan sobre su fomento y 

desarrollo de las habilidades socioemocionales (Treviño et al., 2020).  

Cabe agregar que el efecto de las habilidades a la escuela, se da en cuanto 

al clima de aula, debido que este depende de la habilidad social y emocional y de 

las relaciones empáticas entre los escolares y de la relación docente-estudiante, 

por ende, es relevante que se realicen acciones que encaminen el reconocimiento 

y desarrollo de la competencia socioemocional dentro del ámbito educativo, asi 

también aporta al bienestar y vínculo docente-estudiante, el cual es fundamental 

para poder entender que el ámbito educativo es un escenario donde debe prosperar 

la paz, pues desde la expectativa del salón de clases y los acuerdos de 
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comportamiento, los docentes brindan basto significado a las experiencias vividas 

por los estudiantes (Gutiérrez-Torres y Buitrago-Velandia, 2019). 

Asimismo, el no desarrollo de las habilidades socioemocionales, es debido 

al bajo ordenamiento del ambiente escolar y los días de ausencia a la escuela, 

predice habilidad social más baja, por tal motivo el profesorado posee un papel 

preponderante para el logro de la habilidad social, también se evidencia afectado 

la autoeficacia, pese que no es un componente emocional o social, considerado 

como una de las herramientas que también es interviniente en el procedimiento 

adaptativo socioemocional, debido que permite controlar ciertas situaciones que 

inciden sobre su propia vida e influencia en su elección, aspiración, perseverancia, 

esfuerzo, resistencia a situaciones adversos y su desempeño dentro de las aulas 

(Suárez y Castro, 2022). 

En cuanto a los modelos sobre habilidades socioemocionales en estudiantes 

de secundaria, desde la investigación llevada a cabo por Ríos y Cabrerizo (2022) 

se ha llegado a determinar seis dimensiones: (1) Perseverancia, asociado con los 

esfuerzos contados al realizar trabajos encomendadas por el estudiante o trabajos 

llevados a cabo durante mucho tiempo, (2) Habilidad social, basado en la acción de 

apoyo a las personas que necesitan o llegan a solicitarlo, dado por medio de 

diversas acciones como brindar recurso o material, apoyar en trabajos o brindar 

consejos, (3) Comportamiento responsable, referido al cumplimiento de trabajos o 

de funciones que se esperan cumplir, como los trabajos académicos o continuar 

con la norma de uniforme o comportamiento, (4) Conciencia en uno mismo, referido 

a lo claro que están las metas, así como realizar el plan para la mejora de su 

conocimiento o condición de vida, (5) Iniciativa, basado en la capacidad de 

iniciación de una búsqueda de alternativa o idea que aporta a generar oportunidad 

y por ende obtener mayor recurso, y (6) Autorregulación, asociado con el control de 

la propia respuesta emocional y comportamental frente a diversos contextos.  

Respecto a las dimensiones para medir los niveles de desarrollo de las 

habilidades socioemocionales, se ha llegado a seleccionar la propuesta de 

dimensiones de Panizza y Cuevasanta (2020), y el instrumento adaptado por 

Marmolejo (2022) las cuales se describen a continuación:   

La primera dimensión es la motivación y autorregulación, la cual se refiere a 
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una habilidad que tiene como perspectiva desarrollar la meta académica, 

considerado a la autorregulación metacognitiva, como tener presente y controlar la 

actividad cognitiva, por medio de procesos de planeación, continuo seguimiento y 

de corrección de la actividad cognitiva al ejecutar una actividad, así también se 

asocia a la mentalidad de crecimiento, referido a la creencia de la cualidad básica, 

como de su inteligencia que puede llegar a ser cultivada mediante el esfuerzo, otra 

habilidad es la motivación intrínseca, referida a la participación en una actividad con 

una misma finalidad, por razones como desafío, curiosidad o manejo de un tema 

en específico y perseverancia académica, basado en el compromiso con la 

actividad escolar, perspectiva y persistencia en buscar una meta escolar, a pesar 

de que se aprecien dificultades o distractores (Panizza y Cuevasanta, 2020).  

La segunda dimensión es la habilidad interpersonal, basada en una habilidad 

que aporta sustento a la relación social edificada, la cual se percibe mediante el 

desarrollo de la empatía, referida a la habilidad de comprensión y de proporción de 

un estadio emocional de otros, brindando respuesta compatible con el sentimiento 

por medio de tomar las perspectivas, reconocer su emoción y el ambiente, también 

se refiere a la habilidad de relación, la cual es conductual, y que llega en sociedad 

a ser aceptable el cual aporta una interacción de mayor efectividad con las 

personas quienes se llega a interactuar (Panizza y Cuevasanta, 2020). 

Y finalmente, la tercera dimensión es la habilidad intrapersonal, asociada a 

la habilidad que aporta bases para el manejo de la propia emoción y la reacción de 

las personas, la cual se evidencia al desarrollar la regulación emocional, la que 

incide sobre la estrategia cognitiva que aporta desarrollo a la gestión del 

conocimiento emocional interno y que aporta a la regulación de las expresiones 

emocionales, es decir, que se refiere al recurso y capacidad para que se desvíe la 

atención, se toma tal perspectiva y reformula las reacciones emocionales, y también 

se basa en el autocontrol, capacidad para el control de la reacción impulsiva ante 

diversas situaciones para que se cumpla la obligación y metas a corto tiempo 

(Panizza y Cuevasanta, 2020). 

En referencia al sustento teórico para la variable aprendizaje autónomo, se 

ha podido considerar a la Teoría del Aprendizaje Autorregulado, porque hace 

referencia que todos los seres humanos llegan a determinar procesos de 
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planeación, monitoreo y regulación cuando llevan a cabo procesos que aporten al 

desarrollo de su aprendizaje, en tal sentido, se profundiza en una variedad de 

factores influyentes en el aprendizaje, como lo es la habilidad de autoeficacia, 

poseer alta voluntad y estrategias de cognición, las cuales tienen soporte a partir 

de una visión holística, por lo manifestado, la Teoría del Aprendizaje Autorregulado 

se ha convertido en un campo fundamental de la investigación del área psicológica 

escolar, porque es un área amplia que proporciona bases a la comprensión de todo 

factor que incide negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, asimismo, 

evidencia la determinación de diferentes modelos que aportan a la intervención de 

una gran gama de contextos y de diversas poblaciones, brindando soluciones a la 

regulación emocional, trabajo colaborativo y fortalecimiento de la autonomía que 

proporcionan soporte a la formación integral escolar (Pinto y Palacios, 2022).  

De similar manera, se ha tomado en consideración para el soporte del 

estudio del aprendizaje autónomo a la Teoría del Aprendizaje Significativo el cual 

fue desarrollado por Ausubel durante el año de 1963, el cual dio a entender que la 

presente teoría es un intento de proporcionar explicaciones a la Teoría Cognitiva la 

cual incide sobre el fortalecimiento del aprendizaje de muy elevada significancia, es 

decir, es una forma de expresión de la disconformidad acerca de los procedimientos 

metodológicos imperantes, en los tiempos antiguos de la propuesta educativa 

Norteamericana, asimismo, se evidencia que el aprendizaje y el desarrollo del 

conocimiento son procesos importantes, que derivan de los efectos receptivos 

relevantes para desarrollar el conocimiento, porque el sistema de los seres 

humanos está diseñado para que adquiera y almacene una serie y gran número de 

ideales y de conocimientos de diversos ámbitos del aprendizaje, en ese sentido, 

hablar del desarrollo de un aprendizaje significativo, hace referencia al proceso 

basado en vincular el conocimiento nuevo con el conocimiento que los estudiantes 

trae consigo, el cual se lleva a cabo de manera no arbitraria y con gran 

sustancialidad (Moreira, 2020). 

Además, el enfoque de estudio fue el autorregulativo, para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo, porque abarca diversas particularidades cognitivas, 

motivacionales y de aspecto emocional, siendo de gran interés para el campo de la 

investigación psicológica escolar, el cual da a entender que su estructuración está 

edificada por diferentes etapas en el instante que es crucial para brindar soporte a 



15 

los estudiantes y al docente en una constante sistematización de las actividades y 

organización de gran privilegio que aporta al aseguramiento de la planeación, el 

aprovechamiento y procesos de autorreflexión, cabe agregar que el presente 

enfoque no diferencia entre el aspecto cognitivo, motivacional y ambiental que 

puede facilitar o puede dificultar el desarrollo de la autonomía para fortalecer el 

aprendizaje escolar, pensamiento crítico, proactividad y motiva a promover 

procesos de reflexión del aprendizaje generado (Suyo-Vega et al., 2021).  

Referente a las bases conceptuales, se entiende al aprendizaje autónomo 

según Vásquez y Hernández (2021) como la estrategia de desarrollo escolar, el 

cual evidencia que las capacidades estudiantiles radican en tomar el control y la 

rienda de los diferentes procesos de aprendizaje, lo que conlleva a determinar 

autónomamente hasta donde va desarrollar su aprendizaje, es decir, que el 

aprendizaje autónomo hace referencia al gobierno de uno mismo, determinando 

seleccionar conscientemente hasta donde el estudiante va poder desarrollar su 

conocimiento, por tal motivos, gracias a esta estrategia, se puede abordar el 

fortalecimiento de la cognición, afectividad, interacción y metacognición. 

Aportando a lo mencionado, se consideró la perspectiva de Madrigal (2022) 

quien se refirió al aprendizaje autónomo, como la propia capacidad para captar las 

exigencias de los trabajos encomendados por el docente para el desarrollo de su 

aprendizaje, llegando a realizar instantáneamente movilizaciones de una serie de 

conocimientos, habilidades y fortalecimiento del hábito, que al momento de ser 

combinados y direccionados específicamente para desarrollar el aprendizaje, se 

llega a abordar eficientemente tales trabajos y evidenciar capacidad intencional 

para fortalecer su conocimiento, cabe agregar que tal capacidad estratégica aporta 

a la visualización de ciertas características mismas de los elementos que moviliza 

y aunque la labor se llega a abordar de manera individual, no deja de lado que la 

mediación social e institucional para afianzar su conocimiento.  

Cabe agregar que para aprender autónomamente, primero se debe 

considerar la relevancia de lo que se quiere aprender, por ende, tal situación implica 

que se llegue a tratar el aprendizaje como una manera personal de desarrollarse, 

que es llevado a cabo durante toda la vida, y el cual se da lugar en todo ambiente 

social y escolar, y si se debe destacar alguna particular, esta debe incidir sobre la 
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consideración de las personas como entes activos de la construcción de su 

aprendizaje, considerando su potencialidad única e irrepetible, en ese sentido, 

puede considerarse que el grado formativo, no es proveniente de la cantidad de 

conocimiento que puede llegar a acumular el escolar, sino debe hacer referencia a 

la calidad y la metodología que se maneja, por tal motivo, la tendencia de los 

estudiantes de ejercer control sobre lo que aprender no se ha de determinar por el 

desarrollo de sus capacidades, sino por el mismo proceso cognitivo, de llega a 

depender de su personalidad, preferencia, estilo y experiencia (Bonifaz et al., 2022).  

Respecto a los modelos de aprendizaje autónomo, de acuerdo con Guzmán 

et al. (2022) se ha podido llegar a identificar que posee seis factores: (1) Político, 

referido a la interdependencia del uso de metodología para estudiar o como sistema 

tutor del aprendizaje escolar, (2) Moral, perspectiva que aporta a la medición del 

cumplimiento de los acuerdos de conducta, para que ejerza su aprendizaje, (3) 

Cognitivo, basado en dotar de condiciones de gran necesidad para la promoción 

del conocimiento y el logro académico, (4) Técnico, basado en el trazo de un 

proceso a seguir autodidáctico, determinando propósitos que se puedan alcanzar y 

determinar el recurso necesario, (5) Comunicativo, asociado con las interacciones 

con otras personas, al momento de compartir su información con soporte en algún 

medio comunicativo, y (6) Autocontrol, proceso que toma en cuenta la 

autoevaluación y la determinación de desempeño al evaluar el aprendizaje.  

Asimismo, el aprendizaje autónomo causa efecto sobre el desarrollo de 

diversas habilidades que aportan al fortalecimiento del ser por constante cambio 

que ocurre dentro del proceso escolar, creando consecuencia positivas para llegar 

a consolidar procesos autorregulativos, los cuales aportan a saber cómo se debe 

asumir y llevar a cabo tales cambios en ambientes similares y en término de 

desarrollo de la actitud, experiencia y habilidad, surgida está al realizar procesos 

de búsqueda constante por medio de la red social o herramienta heutagógica, en 

tal sentido, promocionar el aprendizaje autónomo aporta a los escolares consolidar 

su particularidad intrínseca, porque ha de considerar una serie de concepciones 

que llega a compartir no solo con los entes educativos, sino también con la gran 

diversidad de áreas escolares, como el psicológico, determinando una serie de 

conceptualizaciones asociadas al aprendizaje (Martínez et al., 2023).  
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Por otro lado, fomentar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, 

aporta a que se consiga altos y mejores resultados en materia de aprovechamiento 

escolar, por ello, se debe promover necesariamente de la utilización de diversas 

actividades que potencien el abordaje critico de los estudiantes y no imponer 

trabajos repetitivos y memorísticos, en tal sentido, es de necesidad que se fomente 

la iniciativa que aporte a la utilización de diversas estrategias, esperando que ello, 

conlleve a que los estudiantes sean autónomos y tomen conciencia de su 

aprendizaje, asimismo, proporcionan actividades que requieren de diversas 

iniciativas que brinden soporte a la metodología al desarrollar los conocimientos, 

combinando la realización de actividades en grupo y de manera individual, 

estructuradas desde la determinación de las necesidad de aprender y utilizar el 

trabajo colaborativo, para que aprendan los estudiantes entre ellos y potencien sus 

habilidades (Vera, 2021).  

Asimismo, para Arreola y Hernández (2021) favorecer que el estudiante 

pueda aprender de manera autónoma, indica que se desarrolle procesos 

autorreguladores, por lo que se tiene que enseñar a que puedan planificar, 

monitorear y valorar de manera consciente su actitud y limitación, asociado con la 

demanda cognitiva, la cual evidencia el abordaje de los trabajos encomendados por 

el profesorado, de tal perspectiva es de necesidad conocer las metas y las 

actividades que se deben de desarrollar para que sean cumplidas, monitorear el 

progreso, que deriva de comprender el proceso que debe tomar en cuenta para 

llevarla a cabo en el tiempo establecido y reorientar la estrategia seleccionada para 

poder cumplir con tal finalidad. 

 Además, manifestar que el papel que deben de abordar todas las escuelas, 

es la de fomentar que aprender con autonomía, se desarrolla no solo en las aulas, 

sino también dentro de las familias, porque para perfeccionar las estrategias para 

abordar autónomamente su aprendizaje necesita del acompañamiento constante, 

debido que se debe reforzar el proceso autónomo utilizado en etapas tempranas, 

de tal manera, se debe anticipadamente conocer los perfiles de los estudiantes, 

para proporcionar con mayor precisión una guía acerca del fortalecimiento y 

dominio de ciertas estrategias que se deben utilizar para desarrollar sus 

aprendizajes (Vásquez et al., 2019).  
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Uno de los modelos considerados para determinar los niveles de desarrollo 

del aprendizaje autónomo, se ha tomado de la propuesta de Torrano et al. (2017) 

quien ha determinado cinco subescalas: (1) Repetición, referido al reflejo sobre el 

uso de parte de los escolares del recitado literal, para poder recordar el contenido 

leído de libros y de los apuntes, (2) Elaboración, referido a la habilidad de 

edificación de la conexión del conocimiento y el aprendizaje, es decir, que se basa 

en la búsqueda de vinculaciones entre una diversidad de fuentes de conocimiento, 

(3) Organización, aspecto representativo del uso de parte de los escolares del

recurso gráfico, que lo apoye de mejor forma a estructural el material que necesita 

para fortalecer su aprendizaje, (4) Autorregulación metacognitiva, el cual hace 

referencia al uso de procesos basados en planeación, control y regulación del 

conocimiento y (5) Regulación del esfuerzo, aspecto representativo de las 

habilidades necesarias para ejercer el control sobre el esfuerzo y la atención, 

evitando que el estudiante se distraiga y regule su perseverancia al momento de 

desarrollar una actividad. 

En referencia a las dimensiones de la presente investigación, se consideró 

la perspectiva del MINEDU (2016) el cual da a entender que la competencia 29 del 

currículo nacional hace referencia al desarrollo de la gestión del aprendizaje 

autónomo, el cual posee tres capacidades, que a partir de ahora van a ser las 

dimensiones por ende se describen a continuación: 

La primera dimensión es la definición de metas de aprendizaje, basado en la 

comprensión de todo aquello que es de necesidad que aprenda el estudiante para 

que pueda resolver sus actividades diariamente, es decir, que se refiere al 

reconocimiento del saber, habilidad y recurso que deben de encontrarse a su 

alcance y si esto le aporta a que logre las metas asociadas con sus actividades 

para que desde lo manifestado pueda proponerse metas más viables y acorde a 

los trabajos que debe realizar para consolidar su aprendizaje (MINEDU, 2016). 

La segunda dimensión es la organización de acciones para que alcance sus 

metas, relacionado con la implicación del pensamiento a la proyección de cómo 

debe adecuadamente organizarse tomando en cuenta toda particularidad y partes 

de su propia organización para que pueda llegar a establecer hasta dónde se ha 

proyectado llegar para que demuestre eficiencia, así como determinar que debe 
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llevar a cabo para que fije el mecanismo que aporte a que se alcance sus propios 

objetivos relacionados con su aprendizaje (MINEDU, 2016).  

Y la tercera dimensión es el monitoreo y ajuste a su desempeño durante el 

proceso de aprender, relacionado con el que hacer para llegar a dar seguimiento al 

propio nivel de logro asociado con la meta de aprendizaje que se ha proyectado, 

evidenciando tener confianza en uno mismo y las capacidades necesarias para 

autorregularse, asimismo, se refiere a la valoración de acciones escogidas y a la 

planeación que son necesarias para abordar las metas de aprendizaje, también se 

refiere a la implicancia de estar dispuesto o de la iniciativa para poder hacer ajustes 

de forma oportuna de su actuar cuya meta es que logre alcanzar los resultados 

previstos asociado a sus metas (MINEDU, 2016).  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

En cuanto al paradigma de la investigación, se consideró para el desarrollo del 

presente estudio, seguir los procesos del paradigma  positivista, debido que se 

admite la existencia de la perspectiva de la realidad objetiva que posee 

susceptibilidad de conocerse, entendiéndose que existe una realidad externa que 

es autónoma a la percepción del investigador, Por ende, según Huamán et al. 

(2022) el paradigma positivista aporta a la captación del conocimiento y llegar a 

reflejar la objetividad de la realidad que se necesita para poder comprender o 

poseer mayor cantidad de conocimiento de ella, por ello, si nuestra perspectiva es 

distinta a la realidad, se debe de modificar y adecuarla a la realidad, debido que ella 

no es cambiante, llegándose ajustar solo el conglomerado de creencias o 

supuestos propuestos. 

La investigación fue de tipo básico, porque se propuso como finalidad 

producir nuevo conocimiento de las habilidades socioemocionales como del 

aprendizaje autónomo y también profundizar las teorías que ya existen, buscando 

aportar con información a su área o especialidad de estudio. Respecto a lo 

mencionado, Arias y Covinos (2021) se refirieron a la investigación básica como la 

cual no llega a revolver las problemáticas inmediatamente, debido que sirven como 

sustento teórico para otras investigaciones, es decir, que permite que se 

comprenda y se amplía el conocimiento acerca de un fenómeno en una respectiva 

área de conocimiento.  

3.1.2. Diseño de investigación 

Además, se consideró que el enfoque fue cuantitativo, porque se confió en la 

medición y determinación de los niveles de las habilidades socioemocionales como 

del aprendizaje autónomo a partir de la consideración de instrumentos, los cuales 

aportaron a cuantificar a las variables para de esa manera poder analizarlos y sacar 

conclusiones. En referencia a lo dicho, según Ríos (2020) el enfoque cuantitativo, 

tiene como particularidad poseer una perspectiva global derivada de una mirada 

explicativa y utilización de metodología deductiva, debido que su proceso riguroso 
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y meta es de recabar y analizar la información evitando algún sesgo y tendencia 

que quien investiga incida en los hallazgos que se pueden suscitar. 

De similar manera, el método utilizado fue el hipotético-deductivo, porque en 

la investigación tentativamente se estableció hipótesis con la finalidad de 

proporcionar una respuesta a los problemas de investigación, donde mediante 

procesos deductivos de la consecuencia e implicancia de las hipótesis, se verificó 

la validez de lo planteado a partir del contraste con la realidad empírica con el 

soporte en pruebas estadísticas. De lo manifestado, Sánchez (2019) acotó que el 

presente método se basa en generar hipótesis desde una perspectiva empírica y 

universal, para que se pueda contrastar de manera empírica, cuya meta es 

comprender la fenomenología y explicar su origen o causalidad.  

En cuanto al nivel de investigación, fue el correlacional, porque se propuso 

establecer la coherencia o relación entre las habilidades socioemocionales con el 

aprendizaje autónomo, sin incurrir en profundizar en las causalidades del porqué 

ocurre tal relación, en ese sentido, para Buelvas y Rodríguez (2021) el nivel de 

estudio correlacional, tiene como finalidad determinar y encontrar las coherencias 

entre dos o más fenómenos, sin que se incluya incurrir en la ocurrencia de tal 

relación, los cuales se apoyan en diversas herramientas estadísticas que apoyan 

el vínculo entre las variables estudiadas. 

Asimismo, el estudio fue de corte transversal, debido que su beneficio es el 

de ser relativamente rápido y económico de llevar a cabo, porque es una mejor 

forma de establecer la prevalencia y la cual aporta al estudio de relaciones de una 

diversidad de exposición y resultado, el cual se da en un momento determinado por 

el investigador. Al respecto, Wang y Cheng (2020) señalaron que los trabajos 

realizados con corte transversal, se basan en la observación y análisis de datos en 

un solo punto de tiempo, es decir, que a los elementos que son parte de la muestra 

no se les va realizar reiteradas mediciones, sino solo una vez.  

Como último punto, sobre el diseño fue el no experimental, porque para el 

recojo de datos se siguió un proceso que solo se basa en la aplicación de los 

instrumentos y recojo de la perspectiva de los estudiantes en su estado natural, sin 

intervenir, llegar a perturbar o direccionar la investigación a los resultados no 

asociados con la realidad. En ese sentido, Rivero et al. (2021) manifestaron que el 
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diseño no experimental, se realiza sin que deliberadamente se llegue a manipular 

lo que se pretende medir, no haciéndolos variar intencionalmente, solo es posible 

observar el fenómeno como se da en su ambiente natural. 

Figura 1 

Diseño de la investigación 

Donde:  

M = muestra 

V1 = medida de la variable habilidades socioemocionales 

V2 = medida de la variable aprendizaje autónomo 

r = vínculo o relación entre V1 y V2.  

3.2. Variable y operacionalización 

Variable 1: Habilidades socioemocionales 

Definición conceptual: Según Nava-Lara et al. (2022) las habilidades 

socioemocionales son herramientas por medio de las cuales toda persona puede 

llegar a entender y poder regular lo que siente, aportando a que pueda establecer 

y alcanzar objetivos positivos, poder sentir y mostrar ser empático hacia todas las 

demás personas, determinando y manteniendo vínculos positivos y tomas de 

decisiones con alta responsabilidad. 

Definición operacional: Las habilidades socioemocionales se midieron 

desde la consideración y selección de un cuestionario desarrollado por Panizza y 

Cuevasanta (2020) y adaptado por Marmolejo (2022) que valora a sus tres 

dimensiones, desde la propuesta de 41 preguntas, las cuales van a generar un 

puntaje que llegaron a ser clasificados en tres rangos o niveles: Bajo, medio y alto. 

Indicadores: La motivación y autorregulación, contiene cuatro indicadores: 

Autorregulación metacognitiva, mentalidad de crecimiento, motivación intrínseca y 

perseverancia escolar; la habilidad interpersonal, contiene dos indicadores: 

Empatía y habilidad de relación, y, por último, la habilidad intrapersonal, contiene 

dos indicadores: Regulación emocional y autocontrol.  

Escala de valoración: Cabe agregar que se utilizará una escala Likert con 

cinco disyuntivas de respuesta para cada interrogante: (1) Nunca, (2) Casi nunca, 
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(3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.

Variable 2: Aprendizaje autónomo 

Definición conceptual: Para Madrigal (2022) el aprendizaje autónomo, es 

la propia capacidad para captar las exigencias de los trabajos encomendados por 

el docente para el desarrollo de su aprendizaje, llegando a realizar 

instantáneamente movilizaciones de una serie de conocimientos, habilidades y 

fortalecimiento del hábito, que al momento de ser combinados y direccionados 

específicamente para desarrollar el aprendizaje, se llega a abordar eficientemente 

tales trabajos y evidenciar capacidad intencional para fortalecer su conocimiento. 

Definición operacional: El aprendizaje autónomo fue medido desde la 

consideración y selección de un cuestionario desarrollado por Vivas (2022) que 

valora a sus tres dimensiones, desde la propuesta de 34 preguntas, las cuales van 

a generar un puntaje llegaron a ser clasificados en tres rangos o niveles: Por 

desarrollar, en desarrollo y desarrollado. 

Indicadores: La dimensión definición de metas de aprendizaje, tiene un 

indicador: Frecuencia donde el estudiante se propone metas de aprendizaje; la 

dimensión organización de acciones para que alcance sus metas, posee un 

indicador: Frecuencia donde el estudiante organiza métodos y estrategias para que 

alcance sus metas de aprendizaje y la dimensión monitoreo y ajuste a su 

desempeño durante el proceso de aprender, contiene un indicador: Frecuencia 

donde el estudiante llega a hacer un seguimiento de su logro de aprendizaje.  

Escala de valoración: Cabe agregar que se utilizará una escala Likert con 

cinco disyuntivas de respuesta para cada interrogante: (1) Nunca, (2) Casi nunca, 

(3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Referente a la población de la investigación, se ha podido tomar en consideración 

a los 261 estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa de 

Tambopata, la cual es de gestión pública, que brinda el servicio educativo a 

estudiantes de entre 12 y 17 años de edad. En cuanto a la población, según 

Condori-Ojeda (2020) se entiende como los elementos que son accesibles para el 
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investigador o considerado como unidades de análisis que forman parte de un cierto 

ámbito espacial donde se desenvuelve la investigación.  

Tabla 1 

Población 

Grado y Sección 
N.º de estudiantes

Subtotal 
Hombres Mujeres 

3º A 25 13 38 

3º B 20 18 38 

3º C 15 21 36 

3º D 25 12 37 

3º E 17 21 38 

3º F 26 11 37 

3º G 20 17 37 

Total 261 

Fuente: Nómina de matrícula 2023. 

Criterios de inclusión: 

- Los escolares que cursan el tercero de secundaria de una institución

educativa de Tambopata considerado en la investigación

- Los escolares que tienen asistencia constante a la institución educativa.

- Los escolares que sus padres van a firmar el consentimiento informado para

que puedan participar en la investigación.

Criterios de exclusión:

- Los escolares que están cursando el primero, segundo, cuarto y quinto grado

de secundaria de una institución educativa de Tambopata considerada en la

investigación.

- Los escolares de tercero de secundaria de otras instituciones educativas no

consideradas en la investigación.

- Los escolares que tienen problemas de asistencia por diversos factores.

- Los escolares que sus padres no permitieron que participen en la

investigación y no llegaron a firmar el consentimiento informado.

3.3.2. Muestra 

Posterior al cálculo, se ha determinado que la muestra estuvo conformada por 156 

estudiantes que están cursando el tercero de secundaria de una institución 
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educativa de Tambopata, cabe agregar que para Rivero et al. (2021) la muestra se 

entiende como una representación parte de la población, que poseen similares 

particularidades, debiéndose seleccionar por medios y técnicas apropiadas para 

mantener la representatividad de la misma.  

Asimismo, señalar que para que se mantenga la participación de todos los 

escolares de tercero de secundaria, se ha propuesto determinar una muestra 

representativa de cada una de las secciones a partir del establecimiento de un 

factor de proporción, el cual se va hallar a partir de la división de la muestra con la 

población, es decir, f=n/N, en tal sentido f=156/261 = 0.598, el cual se va multiplicar 

con la población de cada sección manteniendo de esa forma una representación 

equiparable de los escolares. 

Tabla 2 

Muestra 

Grado y 
Sección 

N.º de estudiantes
Población Factor 

N.º de estudiantes
Muestra 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

3º A 25 13 38 0.598 15 8 23 

3º B 20 18 38 0.598 12 11 23 

3º C 15 21 36 0.598 9 12 21 

3º D 25 12 37 0.598 15 7 22 

3º E 17 21 38 0.598 11 12 23 

3º F 26 11 37 0.598 16 6 22 

3º G 20 17 37 0.598 12 10 22 

Total 261 156 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. Muestreo  

Resulta oportuno mencionar que el muestreo fue de tipo estratificado, debido que 

la población se encontró subdividida en secciones consideradas como estratos, 

donde la muestra se selecciona de cada estrato mediante procesos aleatorios, los 

cuales deben mostrar homogeneidad como cuanto posible sea. De lo manifestado, 

Hernández y Carpio (2019) mencionaron que el presente muestreo, es un método 

que considera la subdivisión de la población en subconjuntos menores, parecido de 
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manera interna sobre una particularidad, donde a partir de un muestreo simple, se 

seleccionan los elementos que van a formar la muestra.  

3.3.4. Unidad de análisis 

Se ha considerado como unidad de análisis a cada estudiante del tercer grado de 

secundaria de una institución educativa ubicada en Tambopata. De acuerdo con 

Arias y Covinos (2021) la unidad hace referencia a todo aquel componente 

considerado en la investigación de donde al aplicar un instrumento se llega a 

recabar información para su posterior análisis sobre un fenómeno.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

En cuanto a la técnica se seleccionó a la encuesta, para poder recabar datos 

de las habilidades socioemocionales y del aprendizaje autónomo porque es 

considerada la encuesta como la técnica más empleada en el campo de la 

investigación social, debido también a que actualmente toda las personas en algún 

momento de sus vidas han llegado a participar de las encuestas o va a participar 

en un futuro, asimismo, la presente técnica se encuentra direccionada a personas 

debido que recaba información acerca de su opinión, comportamiento o de sus 

perspectivas. En referencia a lo mencionado, para Arias (2020) la técnica 

denominada encuesta, aporta a recabar datos mediante la propuesta de preguntas 

que se ha llegado a proponer para que el encuestado pueda responder desde su 

perspectiva con la meta de que tal información brindada se procese y se determinen 

patrones sobre un fenómeno previamente determinado. 

Instrumentos 

Además, sobre el instrumento, se tomó en consideración al cuestionario, 

para recabar los datos de ambas variables, porque también se consideró como el 

instrumento más utilizado en trabajos científicos, basado en la construcción y 

propuesta de una serie de interrogantes que se han de presentar y ordenar en 

tablas, con una cierta cantidad de opciones de respuesta que la persona a la que 

se va encuestar debe de responder. Según Cisneros-Caicedo et al. (2022) el 

cuestionario es un instrumento que permite plantear una serie de posibles 

contestaciones a cada interrogante sin incrementar costos, también es beneficioso 
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porque permite recoger información de una serie de temas o aspectos que se 

quieren llegar a evaluar.   

Propiedades psicométricas originales del cuestionario sobre 

habilidades socioemocionales: Dentro de la fase de prueba se realizó dos 

investigaciones, uno a partir de la consideración de 4227 estudiantes de sexto 

grado de primaria, que estuvieron distribuidos en 119 escuelas de Uruguay, donde 

se evidenció que alfa de Cronbach, estuvo valorado entre 0.47 y 0.82, asimismo, 

se ha llegado una vez más a realizar una modificación en la versión para mejorar 

alguna subescala que presentó dificultad psicométrica, donde se consideró la 

participación de 307 estudiantes de 11 escuelas seleccionados convenientemente, 

donde se observó mejora en las subescalas, mostrando una valoración aceptable 

oscilante entre 0.73 para crecimiento de la mentalidad y de 0.65 para la regulación 

emocional. Finalizando la investigación y desarrollo del instrumento se constató que 

posee características psicométricas satisfactorias, asociado a su estructuración 

factorial y consistencia interna valorado en 0.76. 

Propiedades psicométricas peruanas del cuestionario sobre 

habilidades socioemocionales: El instrumento mencionado llegó a considerarse 

en una investigación llevada a cabo por Marmolejo (2022) quien tuvo como meta 

determinar la coherencia de las habilidades socioemocionales con el aprendizaje 

significativo, donde sometió el instrumento a validez de contenido, desde la 

consideración de la opinión concluyente de tres expertos, los cuales valoraron cada 

pregunta a partir de tres criterios, referido a la claridad, pertinencia y relevancia de 

los mismos, concluyendo que poseen suficiencia, en cuanto a la confiabilidad, los 

instrumentos fueron aplicados a un grupo de estudiantes con la finalidad de recoger 

información de los mismos para que puedan procesarme por medio del alfa de 

Cronbach, dando como resultado un coeficiente de fiabilidad de 0.806, concluyendo 

que posee confiabilidad buena.  

Propiedades psicométricas originales del cuestionario sobre 

aprendizaje autónomo: De inicio se ha hecho uso de la versión denominada 

MSLQ, recogido de un manual publicado por Pintrich et al., durante el año de 1991, 

el cual contaba con 81 preguntas, agrupadas en seis subescalas motivadoras (31 

preguntas), y nueve de estrategias para aprender (50 preguntas), en cuanto a la 
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validez, se constató que la escala de repetición el valor de la coherencia va 

moderado bajo a considerable, oscilando entre 0.41 y 0.60, siendo la de mayor 

peso, además, el estado de la confiabilidad se dio desde la consideración de la 

prueba de alfa de Cronbach, donde las subescalas puntúan un coeficiente mayor a 

0.73, considerando al instrumento confiable, asimismo, se realizó un análisis 

factorial, realizado con rotación oblicua y normalidad de Kaiser, donde se determinó 

una valoración delta de -2.0, en ese sentido se llegó a concluir que a partir de lo 

encontrado, y comprobado, todas las preguntas saturan más en su factor 

correspondiente por ello se decidió un análisis combinatorio, donde el modelo 

MSLQ obtuvo un índice de ajuste de x2/gl =2.26, GFI=0.78 y RMR=0.08, por ende, 

se concluye que el ajuste de modelo presente aceptabilidad.  

Propiedades psicométricas peruanas del cuestionario sobre 

aprendizaje autónomo: Cabe agregar que en la realidad peruana el instrumento 

fue propuesto Vivas (2022) quien para determinar la validez de cada una de las 

preguntas solicitó con anticipación la valoración de las mismas bajo tres criterios, 

con el fin de establecer si tales preguntas miden a las tres dimensiones 

identificadas, en ese sentido, tres expertos llegaron a la conclusión que el 

instrumento posee suficiencia, asimismo, luego de ello, se llegó a aplicar y llevar a 

cabo una prueba piloto con motivo de establecer su confiabilidad, donde se logró 

determinar un alfa de 0.952, interpretándose como de muy alta consistencia interna. 

Validez 

Respecto a la validez, ambos instrumentos se sometieron a juicio de 

expertos, es decir, que se solicitó la opinión concluyente de cada uno de las 

preguntas vinculadas con tres criterios, de claridad, relevancia y pertinencia, 

llegando a la conclusión que los instrumentos poseen suficiencia y por tal motivo 

son aplicables para la investigación. Al respecto, Ahmad et al. (2021) manifestaron 

que la validez se entiende como un reflejo de la medición de un instrumento que 

mide lo que quiere medir, es decir que la opinión de los expertos, poseen un papel 

esencial al construir un cuestionario.  
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Tabla 3 

Validación de los cuestionarios por opinión de expertos 

Validadores Especialidad Decisión 

Mg. Saavedra Carrion, Nicanor Piter Estadístico Aplicable 

Mg. Quispe Ramos, Raúl Jaime Temático Aplicable 

Mg. Arotoma Ore, Wilfredo Metodólogo Aplicable 

Fuente: Certificados de validación de los instrumentos. 

Confiabilidad 

Para la determinación de la confiabilidad se ha llegado a realizar una prueba 

piloto, aplicando los instrumentos a 20 estudiantes de tercero de secundaria, con la 

finalidad de recoger información, la cual se procesó por intermedio del alfa de 

Cronbach, llegando a concluir que ambos instrumentos poseen alta confiabilidad y 

son fuertes internamente. De similar manera, Ahmad et al. (2021) manifestaron que 

la confiabilidad es el nivel en que todo componente del instrumento llega a 

cuantificar a la misma construcción.  

Tabla 4 

Confiabilidad de los instrumentos 

Variables N.º ítems
N.º

elementos 
Alfa de 

Cronbach 

Habilidades socioemocionales 41 20 0.880 

Aprendizaje autónomo 34 20 0.907 

Fuente: Procesamiento mediante el alfa de Cronbach en SPSS. 

3.5. Procedimientos 

Para recabar la información, se llegó a solicitar con tiempo de anticipación una carta 

de presentación, a la Universidad, cuya finalidad radicó en poder presentarlo por 

mesa de parte de la institución educativa secundaria de Tambopata donde se llevó 

a cabo el estudio para así poder obtener el permiso respectivo y aplicar los 

instrumentos que anticipadamente se han preparado.  

Además, se consideró también, solicitar una reunión con el personal directivo 

y los docentes que ejercen tutoría en las aulas de tercero de secundaria, para poder 



30 

explicarles las ventajas de llevar a cabo el estudio y los beneficios que trajo consigo 

para los estudiantes de la institución educativa secundaria de Tambopata.  

Asimismo, se llegó a culminar la reunión agendando una fecha para poder 

dar inicio a la investigación, por otro lado, a los estudiantes a través del docente 

tutor se les va proporcionar una ficha denominada consentimiento informado, en 

donde están todos los pormenores e información necesaria de la investigación, con 

el propósito de que sus padres de familia puedan dar ese requisito esencial para 

considerarlos en el estudio.  

Ya obtenido los permisos, se dio inicio con la aplicación de los instrumentos, 

el cual se llevó a cabo de forma presencial, donde se proporcionó apoyo a los 

docentes tutores para aclarar posibles dudas de los propios estudiantes asociados 

a las preguntas y del proceso en sí, lo cual va a evitar que se pueda realizar una 

mal recojo de datos.  

3.6. Método de análisis de datos 

Culminado el recojo de información, se tuvo en cuenta la creación de dos bases de 

datos a partir del apoyo del programa Microsoft Excel, debido que es de necesidad 

que la información obtenida se llegue a almacenar, pero evitando incurrir en errores 

al traspasar la información de los cuestionarios a la base de datos o transformar la 

valoración cualitativa a cuantitativa. 

Concluido el almacenamiento de la información, se llegaron a sumar las 

puntuaciones de cada una de las dimensiones y de las variables para comenzar 

con el análisis descriptivo, llegando a copiarlos para traspasarlos al programa 

estadístico SPSS, donde a partir de la tabla de baremos, se transformaron tales 

sumatorias y presentar la información en niveles con el uso de tablas descriptivas, 

cruzadas y ciertos gráficos de barras, en tal sentido, para proporcionar mayor 

comprensión también se interpretaron en lenguaje sencillo. 

En referencia al análisis inferencial, la información de la sumatoria de las 

puntuaciones de las variables y las dimensiones, se sometieron a verificación de su 

normalidad, a partir de la interpretación de los hallazgos de la prueba de 

Kolgomorov-Smirnov, debido que la muestra supera los 50 elementos (156 

estudiantes de secundaria), en ese sentido, para la selección de la prueba de 
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hipótesis apropiada, se va considerar el método de decisión estadística valor p, 

donde la significancia de las variables y dimensiones permitió afirmar que no 

poseen distribución normal, llevando a afirmar que la prueba a usar fue el Rho de 

Spearman (prueba no paramétrica).   

3.7. Aspectos éticos 

 El presente estudio ha tomado en cuenta la normativa de redacción APA, debido 

que no se pretende incurrir en plagio, llegando a referenciar de manera adecuada 

a todas las investigaciones consideradas en el estudio, además, se consideró la 

normativa de la Universidad, asociada al desarrollo de productos de investigación, 

más precisamente en el modelo para una investigación cuantitativa, donde se siguió 

todos los pasos indicados (UCV, 2023). Asimismo, se ha considerado, proporcionar 

consentimiento informado para que los padres puedan aceptar que sus menores 

hijos formen parte del estudio, incidiendo sobre aspectos de confidencialidad y de 

anonimato de la investigación. 

Además, se consideraron cuatro principios internacionales, descritos en el 

código de ética investigativa de la Universidad: (1) Principio de beneficencia, 

basado en que todo proceso investigativo debe considerar hacer el bien y beneficiar 

a quienes participan del presente, (2) Principio de no maleficencia, relacionado con 

un profundo análisis asociado a los posibles riesgos y beneficios con anticipación 

para que se respete la integridad de los participantes, (3) Principio de autonomía, 

basado en la creencia que todo estudiante participante tiene la potestad de retirarse 

cuando él lo crea conveniente, y (4) Principio de justicia,  referido al trato por igual 

de todos quienes participen en el proceso investigativo (UCV, 2020). 
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IV. RESULTADOS

Descriptivo de las habilidades socioemocionales y sus dimensiones 

Tabla 5 

Niveles de las habilidades socioemocionales y sus dimensiones 

Variable y dimensiones 

Niveles 
Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % 

Habilidades socioemocionales. 0 0.0 132 84.6 24 15.4 156 100.0 

D1: Motivación y autorregulación. 0 0.0 132 84.6 24 15.4 156 100.0 

D2: Habilidad interpersonal.  9 5.8 96 61.5 51 32.7 156 100.0 

D3: Habilidad intrapersonal.  3 1.9 139 89.1 14 9.0 156 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

De los resultados referente a la determinación de los niveles descriptivos de la 

variable habilidades socioemocionales expuestos en la tabla 5, llegó a aportar a 

poder concluir que del 100.0 % (156) de escolares que llegaron a dar su percepción, 

el 84.6 % (132) del estudiantado llegaron a mencionar que sus habilidades 

socioemocionales tienen desarrollo medio y que el 15.4 % (4) lo percibieron en altos 

niveles. 

Además, tras el análisis descriptivo de sus dimensiones, se logró determinar 

que el 84.6 % (132) calificaron a la dimensión motivación y regulación, en nivel 

medio de fortalecimiento y el 15.4 % (24) lo ubicaron en rango alto, asimismo, en 

cuanto a la dimensión habilidad interpersonal, el 5.8 % (9) mencionaron que se 

percibió en nivel bajo, 61.5 % (96) en desarrollo medio y que el 32.7 % (51) lo 

puntuaron como alto, finalmente, respecto a la dimensión habilidad intrapersonal, 

el 1.9 % (3) del estudiantado lo llegaron a ubicar en bajo, 89.1 % (139) en nivel 

medio y el 9.0 % (14) lo consideraron en desarrollo alto.  

Cabe agregar, que el desarrollo de las habilidades socioemocionales, 

evidencia apoyo a la aceptación y validación de las emociones propias, 

determinación para su control y regulación, darles lugar, reconocerlos, nombrarlos. 
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Descriptivo del aprendizaje autónomo y sus dimensiones 

Tabla 6 

Niveles del aprendizaje autónomo y sus dimensiones 

Variable y dimensiones 

Niveles 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

f % f % f % f % 

Aprendizaje autónomo. 4 2.6 78 50.0 74 47.4 156 100.0 

D1: Definición de metas de 

aprendizaje 
1 0.6 51 32.7 104 66.7 156 100.0 

D2: Organización de 

acciones para que alcance 

sus metas 

5 3.2 81 51.9 70 44.9 156 100.0 

D3: Monitoreo y ajuste a su 

desempeño durante el 

proceso de aprender. 

7 4.5 78 50.0 71 45.5 156 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

De igual manera, se ha analizado los datos a nivel descriptivo del aprendizaje 

autónomo, los cuales se dieron a conocer en la tabla 6, aportó a concluir que del 

100.0 % (156) del estudiantado que fue parte del trabajo, el 2.6 % (4) evidenciaron 

estar por desarrollar su aprendizaje autónomo, 50.0 5 (78) que se percibe en 

desarrollo y que el 47.7 % (74) lo tiene desarrollado. 

En cuanto a sus dimensiones, respecto a la definición de las metas de 

aprendizaje, el 0.6 % (1) no tiene metas claras por ende se encuentra por 

desarrollar, 32.7 % (51) está en desarrollo y que el 66.7 % (104) han clarificado sus 

metas, asimismo, respecto a la dimensión organización de la acción para abordar 

sus metas, el 3.2 % (5) no evidencia ser capaz de organizar sus metas, 51.9 % (81) 

lo intenta pero aún tiene dificultad y el 44.9 % (70) tienen organizado las acciones 

y claridad en su visión para abordarlas, finalmente, sobre la dimensión monitoreo y 

ajuste de su desempeño, el 4.5 % (7) del estudiantado no realiza ningún proceso 

para medir su aprendizaje, 50.0 % (78) a veces lo realiza y el 45.5 % (71) para una 

mejor determinación de su avance lo realiza a cada momento.  
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Prueba de hipótesis general: 

Ho: No existe relación entre las habilidades socioemocionales y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Tambopata, 2023.  

Ha: Existe relación entre las habilidades socioemocionales y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Tambopata, 2023.  

Tabla 7 

Análisis de correlación de la hipótesis general 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Habilidades 
socioemocionales 

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de correlación 0.591** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 156 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

Al analizar la dependencia de las habilidades socioemocionales con el aprendizaje 

autónomo de los escolares de secundaria de Tambopata mostrados en la tabla 7, 

aportó a corroborar la existencialidad de correlación entre tales variables, debido 

que la significación mostrada posee una valoración de 0.000 ‹ 0.05, por ende, se 

ha constatado que existe alta probabilidad que esto llegue a suceder, además, el 

factor correlativo evidenciado llegó a ser de 0.591, siendo este de direccionamiento 

positivo y de moderada potencia, el producto de tales hallazgos, permitieron que se 

pueda concluir que la tendencia de alto desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los escolares de Tambopata, predice un eficiente desarrollo 

de procesos para aprender de manera autónoma.  
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Prueba de hipótesis específica 1: 

Ho: No existe relación entre la motivación y autorregulación y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria. 

Ha: Existe relación entre la motivación y autorregulación y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria. 

Tabla 8 

Análisis de correlación de la hipótesis específica 1 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Motivación y 
autorregulación 

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de correlación 0.510** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 156 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

Al analizar la dependencia de la dimensión motivación y autorregulación con el 

aprendizaje autónomo de los escolares de secundaria de Tambopata mostrados en 

la tabla 8, aportó a corroborar la existencialidad de correlación entre tales variables, 

debido que la significación mostrada posee una valoración de 0.000 ‹ 0.05, por 

ende, se ha constatado que existe alta probabilidad que esto llegue a suceder, 

además, el factor correlativo evidenciado llegó a ser de 0.510, siendo este de 

direccionamiento positivo y de moderada potencia, el producto de tales hallazgos, 

permitieron que se pueda concluir que la tendencia de alto desarrollo de los 

procesos de motivación y autorregulación de los escolares de Tambopata, predice 

un eficiente desarrollo de procesos para aprender de manera autónoma. 
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Prueba de hipótesis específica 2: 

Ho: No existe relación entre la habilidad interpersonal y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes de secundaria. 

Ha: Existe relación entre la habilidad interpersonal y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria.  

Tabla 9 

Análisis de correlación de la hipótesis específica 2 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Habilidad 
interpersonal 

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de correlación 0.527** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 156 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

Al analizar la dependencia de la dimensión habilidad interpersonal con el 

aprendizaje autónomo de los escolares de secundaria de Tambopata mostrados en 

la tabla 9, aportó a corroborar la existencialidad de correlación entre tales variables, 

debido que la significación mostrada posee una valoración de 0.000 ‹ 0.05, por 

ende, se ha constatado que existe alta probabilidad que esto llegue a suceder, 

además, el factor correlativo evidenciado llegó a ser de 0.527, siendo este de 

direccionamiento positivo y de moderada potencia, el producto de tales hallazgos, 

permitieron que se pueda concluir que la tendencia de alto desarrollo de los 

procesos propios de la habilidad interpersonal de los escolares de Tambopata, 

predice un eficiente desarrollo de procesos para aprender de manera autónoma. 



37 

Prueba de hipótesis específica 3: 

Ho: No existe relación entre la habilidad intrapersonal y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes de secundaria. 

Ha: Existe relación entre la habilidad intrapersonal y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria.  

Tabla 10 

Análisis de correlación de la hipótesis específica 3 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Habilidad 
intrapersonal 

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de correlación 0.241** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 156 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento del programa SPSS. 

Al analizar la dependencia de la dimensión habilidad intrapersonal con el 

aprendizaje autónomo de los escolares de secundaria de Tambopata mostrados en 

la tabla 10, aportó a corroborar la existencialidad de correlación entre tales 

variables, debido que la significación mostrada posee una valoración de 0.000 ‹ 

0.05, por ende, se ha constatado que existe alta probabilidad que esto llegue a 

suceder, además, el factor correlativo evidenciado llegó a ser de 0.241, siendo este 

de direccionamiento positivo y de débil potencia, el producto de tales hallazgos, 

permitieron que se pueda concluir que la tendencia de alto desarrollo de los 

procesos propios de la habilidad intrapersonal de los escolares de Tambopata, 

predice un eficiente desarrollo de procesos para aprender de manera autónoma. 
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V. DISCUSIÓN

Con la finalidad de realizar el abordaje del objetivo general, basado en determinar 

la relación de las habilidades socioemocionales con el aprendizaje autónomo desde 

la consideración de la perspectiva de estudiantes de Tambopata, se pudo constatar 

que del 100.0 % de participación, el 84.6 % manifestaron haber desarrollado en 

nivel medio sus habilidades socioemocionales y el 15.4 % en nivel alto, además, el 

2.6 % manifestaron que se encuentra por desarrollar su aprendizaje autónomo, 50.0 

% en desarrollo y el 47.4 % desarrollado. 

 Asimismo, al momento de contrastar la hipótesis general con la realidad 

empírica, se constató que los datos no siguen una distribución paramétrica, por 

ende, se seleccionó el Test Spearman, para tal fin, donde la Sig. = 0.000‹ 0.050, 

llegándose a rechazar la hipótesis nula, y determinar que existe relación 

significativa entre los fenómenos, además, el coeficiente Rho=0.591, por lo que la 

autorregulación de la metacognición, mentalidad positiva de crecimiento, 

motivación a nivel intrínseco, perseverancia para la realización del trabajo escolar, 

tener una actitud empática, habilidad para relacionarse, para autorregular sus 

emociones y autocontrolarse, demuestra un desarrollo elevado de habilidades 

socioemocionales, que se vincula con el aprendizaje autónomo desde la definición 

de metas, organización de acciones y monitoreo de su desempeño.  

Tales hallazgos son respaldados por los encontrados por De la Torre (2022) 

porque también llegaron a rechazar la hipótesis nula, y determinar la existencia de 

relación significativa con las habilidades socioemocionales, donde el coeficiente 

Rho=0.680, por ende, se constató que la promoción de un trabajo colaborativo con 

apoyo de herramientas digitales brinda una mayor comprensión de las habilidades 

socioemocionales, debido que se constatan enormes dificultades en las relaciones 

de los escolares, posterior a retornar a la presencialidad, en ese sentido, a partir 

del trabajo colaborativo se pretende generar fortalecimiento al aprendizaje de los 

estudiantes y de esa forma afianzar y combatir el déficit de la habilidad 

socioemocional que poseen, el cual se expresa en bajos niveles de autoestima, 

poco control de sus emociones y carencia de actitud empática.  

Asimismo, se determinó que los resultados difieren de los resultados 

determinados por Faridah y Addina (2022) porque no se pudo rechazar la hipótesis 
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nula, debido que la Sig. = 0.483 › 0.050, y el coeficiente de Pearson r=-0.080, por 

lo manifestado se ha establecido que, a partir del dominio del vocabulario, se puede 

incidir sobre la búsqueda de la autonomía, pero ello, se podría dar si el estudiante 

se siente motivado y no trae consigo ciertos problemas que pueden perturbar su 

bienestar en la escuela, evidenciando en ese sentido, necesidad de proporcionar 

apoyo socioafectivo, para que puedan fortalecer su autoestima, control de 

emociones y su sentido empático, lo cual se espera que aporte al desarrollo de sus 

estrategias de estudio y su competencia autónoma. 

En tal sentido, Pimiento et al. (2020) afirmaron que a partir de la teoría del 

desarrollo cognitivo, desarrollado a partir de cuatro fases, aporta al desarrollo de 

las habilidades socioemocionales, porque en su fase de adaptación, se determina 

la proporción del entendimiento de la construcción mental de los estudiantes, 

asimismo, en la etapa de asimilación, se determina la integración de diversos 

esquemas sin que se deje de lado los existentes, por tal motivo, si se asiste a un 

estreno de una película se experimenta una experiencia novedosa, pero en alguna 

de las escenas se va observar imágenes ya vista con anterioridad lo cual permite 

que los estudiantes lleguen asociar y asimilar el conocimiento adquirido para 

acomodarlos a otros esquemas mentales.  

De igual modo, Pinto y Palacios (2022) establecieron que la autorregulación 

del aprendizaje brinda bases para el desarrollo autónomo de estrategias para 

fomentar el aprendizaje estudiantil, debido que hace referencia que toda persona 

llega a determinar procesos de planificación, automonitoreo y regulación cuando 

estos determinan abordar ciertos procesos que brinden apoyo a su desarrollo 

integral y cognitivo, por tal situación, se profundiza en una variedad de factores 

influyentes en el aprendizaje, como lo es la habilidad de autoeficacia, poseer alta 

voluntad y estrategias de cognición, las cuales tienen soporta a partir de una 

perspectiva holística, constatando poseer determinación, brindando soluciones a la 

regulación emocional y trabajo en equipo.  

En cuanto a los resultados conseguidos y a partir del análisis realizado se 

puede constatar que el fomento de las habilidades socioemocionales apoyan a los 

estudiantes a que acepten y puedan validar sus emociones, no solo tratándose de 

controlarlos, sino que de realmente regularlos, es decir, que los estudiantes deben 
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de darle su lugar, reconocerlos, nombrarlos y trabajar conjuntamente con ellos, por 

tal motivo, la regulación emocional proporciona a los estudiantes gran tranquilidad, 

estabilidad y le sirve para la mejora de su estado de ánimo, lo cual resulta 

determinante para el desarrollo de su aprendizaje autónomo, ya que un factor 

esencial es sentirse motivado, creer en sí mismo, y hacer uso de estrategias de 

estudio como soporte para la búsqueda, planeación y evaluación de su aprendizaje 

de manera autónoma. 

Asimismo, al abordar el objetivo específica 1, basado en determinar la 

relación de motivación y autorregulación con el aprendizaje autónomo desde la 

consideración de la perspectiva de estudiantes de Tambopata, se pudo constatar 

que del 100.0 % de participación, el 84.6 % manifestaron haber desarrollado en 

nivel medio de la motivación y autorregulación y el 15.4 % en nivel alto, además, el 

2.6 % manifestaron que se encuentra por desarrollar su aprendizaje autónomo, 50.0 

% en desarrollo y el 47.4 % desarrollado. De igual manera al contrastar la hipótesis 

específica 1, se constató que los datos no siguen una distribución paramétrica, por 

ende, se seleccionó el Test Spearman, para tal fin, donde la Sig. = 0.000‹ 0.050, 

llegándose a rechazar la hipótesis nula, y determinar que existe relación 

significativa entre los fenómenos, además, el coeficiente Rho=0.510, por lo 

mencionado, la autorregulación de la metacognición positiva de crecimiento, basta 

motivación a nivel intrínseco, perseverancia para la realización del trabajo escolar, 

propio de la motivación y autorregulación que se vincula con el aprendizaje 

autónomo desde la definición de metas, organización de acciones y monitoreo. 

Tales resultados son respaldados con los determinados por Marmolejo 

(2022) quien llegó a rechazar la hipótesis nula, y determinar relación significativa 

entre las habilidades socioemocionales con el aprendizaje significativo, donde el 

valor correlativo fue r=0.977, asimismo, se determinó que es relevante dar a 

entender que la habilidad socioemocional es una construcción influyente para el 

soporte a los estudiantes en estado de peligro a descartar, más aún cuando se 

constata que posee incidencia directa sobre la promoción de aprendizajes 

significativos a rango de educación básica, por tal motivo, no debe dejarse de lado 

el fomento y formación de la habilidad socioemocional a edades tempranas, debido 

que es parte incidente sobre  la formación en dominio emocional, y de la relación 
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interpersonal, pero aún más es relevante para la gestión del aprendizaje a mayor 

significancia y autonomía.  

Además, se constató que los resultados determinados son antagónicos a los 

de Eriksen y Bru (2021) porque, además, de que se llegó a rechazar la hipótesis 

nula, y constatar la existencia de vínculo significativo entre las variables, este fue 

bajo (r=0.280), en tal sentido, se constató que la utilización efectiva de estrategias 

para afrontar ciertos problemas socioemocionales del estudiantado depende 

mucho de su capacidad para que modifique constructivamente su pensamiento y 

emoción, esto llega a reflejar que se tiene mayor probabilidad que aquellos que se 

involucran en la planeación de trabajos escolares, posean mayor conciencia de 

crear vínculos de apoyo con el profesorado y sus mismos compañeros, además de 

particularmente determinar relaciones entre la regulación de sus emociones y la 

planeación de trabajo escolares, lo cual sugiere que ambas habilidades llegan a ser 

expresiones de la autorregulación. 

De lo manifestado, Panizza y Cuevasanta (2020) dieron a entender que para 

el fomento de un aprendizaje autónomo, necesariamente debe desarrollarse la 

motivación y autorregulación, referida a una perspectiva de desarrollo de meta 

académica, tomado en cuenta como autorregulación metacognitiva, como tener 

presente y controlar la actividad cognitiva, mediante procesos de planeación, de 

seguimiento y corrección de la actividad cognitiva al llevar a cabo un cierto trabajo 

académico, así también se llega a vincular con la mentalidad de crecimiento, 

referido a la creencia de la cualidad básica, como de su inteligencia que puede 

llegar a ser cultivada mediante el esfuerzo y también regulada por la motivación 

intrínseca, relacionada con la participación en una actividad con una misma 

finalidad por razones como desafío, curiosidad o manejo de un tema en específico. 

Por otro lado, desde la perspectiva de Arreola y Hernández (2021) se 

entiende que el estudiante para favorecer su autonomía, debe de desarrollar 

procesos de autorregulación, por lo que debe de proporcionarle enseñanzas acerca 

de procesos de planeación, monitoreo y valoración de forma consciente de su 

actitud y limitaciones, vinculado con la demanda cognitiva, la cual evidencia el 

abordaje de los trabajos encomendado por el docente, de tal perspectiva es de 

necesidad conocer las metas y las actividades que se deben de desarrollar para 



42 

que sean cumplidas, monitorear el progreso, que deriva de comprender el proceso 

que debe tomar en consideración, llevadas a cabo en un tiempo determinado y 

reorientar la estrategia seleccionada para poder cumplir con la metas propuestas. 

Desde lo determinado y a partir del análisis de los hallazgos inferenciales, se 

pudo establecer que el proceso motivacional se vincula con la determinación del 

aprendizaje y de los procesos autorreguladores, que tiene como meta la 

exploración del nivel de ánimo que tienen los escolares al hacer frente a ciertos 

trabajos y desafíos que son de representación de los procesos particulares de 

fomento de aprendizaje, debido que el aprendizaje llega a surgir como la 

consecuencia de la manera de ejercer control sobre las acciones que se llegan a 

diferenciar por integrar ciertos conocimientos, regular la cognición y motivación de 

los escolares,  es de esa forma que tanto la motivación y los procesos de 

autorregulación, operan dentro del fomento para desarrollar el aprendizaje 

autónomo, mediante la creencia manifiesta de los escolares en establecidas 

situaciones y como creencia de culminar ciertos ejercicios incidentes y de gran 

relevancia en los resultados finales de un trabajo escolar.  

De igual modo, al abordar el objetivo específica 2, basado en determinar la 

relación de la habilidad interpersonal con el aprendizaje autónomo desde la 

consideración de la perspectiva de estudiantes de Tambopata, se pudo constatar 

que del 100.0 % de participación, el 5.8 % mencionaron tener baja habilidad 

interpersonal, 61.5 % en nivel medio y el 32.7 % en nivel alto, además, el 2.6 % 

manifestaron que se encuentra por desarrollar su aprendizaje autónomo, 50.0 % en 

desarrollo y el 47.4 % desarrollado. De igual manera al contrastar la hipótesis 

específica 2, se constató que los datos no siguen una distribución paramétrica, por 

ende, se seleccionó el Test Spearman, para tal fin, donde la Sig. = 0.000‹ 0.050, 

llegándose a rechazar la hipótesis nula, y determinar que existe relación 

significativa entre los fenómenos, además, el coeficiente Rho=0.527, por tal motivo, 

tener una actitud empática, habilidad para relacionarse concordante con los altos 

niveles de habilidad interpersonal llegan a vincularse con el aprendizaje autónomo 

desde la definición de metas, organización de acciones y monitoreo. 

En tal sentido, los resultados determinados llegan a ser similares a los 

conseguidos por Chamorro-Vásquez (2019) debido que también con sustento 



43 

estadístico llegó a rechazar la hipótesis nula y determinar que existe relación 

significativa con la habilidad socioemocional, porque la orientación de creencia en 

los estudiantes se vincula con la habilidad tanto emocional y social, especialmente 

si mantienen una madurez personal, asimismo, la capacidad de mayor vínculo fue 

de adaptabilidad, como la interpersonal e intrapersonal, por ende, la creencia de 

los estudiantes llega a forzar una convicción con su desarrollo personal, por tales 

motivos, se enfatiza lo relevante de determinar procesos para afianzar la 

disposición y compromiso de construir sus proyectos de vida, y de discernimiento 

de su vocación dentro de los planes de asesoría tutorial, con la meta de generar 

logros y contestaciones de mayor eficiencia ante la necesidad estudiantil.  

De igual manera, se contrastó con los resultados de Gomes (2022) 

evidenciando discrepancias entre los hallazgos, debido que a pesar que se rechazó 

la hipótesis nula, la valoración del coeficiente correlativo fue calificado como bajo, 

además, se pudo determinar que, existe una alta necesidad en que el profesorado 

deba constantemente recibir una formación en el ámbito competencial de soporte 

socioemocional, debido que al observar dentro de los ambientes escolares, se ha 

determinado que en general, cada vez más estudiantes tienen problemas para 

aprender, y también falta de conocimiento en sí mismos, también de autogestión, 

toma de decisión con responsabilidad, habilidad relacional y conciencia social, lo 

cual llega a inferir con su capacidad para que reciban procesos educativos más 

enriquecedores, por ello, es de necesidad determinar procesos que apoyen al 

incremento de la capacidad y limitación coherente con diversas situaciones para 

brindar una perspectiva a los estudiantes y direccionamiento de automejora.  

Asimismo, para Cedeño et al. (2022) el desarrollo de ciertas habilidades al 

momento de interactuar con diversos ambientes donde se evidencia fortalecimiento 

de interacción social, familiar, de trabajo en equipo y de capacitación para la 

mantención de relaciones de cordialidad, en armonía, colaborativos, asertivos y 

sinérgicos, deriva del fomento socioemocional, calificada como la conducta 

aprendida que se lleva a cabo en el momento que se interactúa con otras personas 

y que aporta utilidad a la expresión del sentir, de la actitud, opinión y defensa de los 

derechos de uno mismo, respetando el de otros, y considerando ponerse en el lugar 

de aquellos para de esa forma aportan entendimiento y regulación al sentir. 
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Además, según Bonifaz et al. (2022) manifestaron que aprender de manera 

autónoma, necesita que se considere lo importante de lo que se quiere llegar a 

conocer, por tal motivo, se llega a implicar tratar al aprendizaje como una forma 

personal para el desarrollo de ciertas competencias, que debe de llevarse durante 

toda la vida, y el cual llega a darse lugar en todo ambiente social y educativo, y si 

se debe destacar alguna en particular, debe de incidirse sobre la toma en 

consideración de las personas como entes activos de la construcción de su 

aprendizaje, tomando en cuenta su potencial único e irrepetible.  

En tal sentido, y con soporte en los resultados conseguidos, se puede afirmar 

que la habilidad interpersonal, brinda sustento a la construcción de la relación 

social, la cual es percibida por medio del desarrollo de la empatía, referida como 

una habilidad de comprensión y de proporción de un estadio emocional con los 

otros, brindando respuesta compatible con el sentimiento por medio de tomar las 

perspectivas, reconocer su emoción y el ambiente, también hace referencia a la 

habilidad de relación conductual, y que llega en sociedad a ser aceptable, 

aportando vínculos positivos de gran efectividad con las personas con quienes se 

llega a interactuar, lo cual aporta al trazo propio de metas a partir del soporte de 

estrategias de fomento del aprendizaje, permitiendo que este exprese su 

creatividad, fundamental para ser exitoso e incidir en su aprendizaje autónomo, por 

medio de la decisión y embarcamiento creativo de su aventura por aprender.  

Finalmente, al abordar el objetivo específica 3, basado en determinar la 

relación de la habilidad intrapersonal con el aprendizaje autónomo desde la 

consideración de la perspectiva de estudiantes de Tambopata, se pudo constatar 

que del 100.0 % de participación, el 1.9 % mencionaron tener baja habilidad 

intrapersonal, 89.1 % en nivel medio y el 9.0 % en nivel alto, además, el 2.6 % 

manifestaron que se encuentra por desarrollar su aprendizaje autónomo, 50.0 % en 

desarrollo y el 47.4 % desarrollado. De igual manera al contrastar la hipótesis 

específica 3, se constató que los datos no siguen una distribución paramétrica, por 

ende, se seleccionó el Test Spearman, para tal fin, donde la Sig. = 0.000‹ 0.050, 

llegándose a rechazar la hipótesis nula, y determinar que existe relación 

significativa entre los fenómenos, además, el coeficiente Rho=0.241, por tal motivo, 

la habilidad para autorregular sus emociones y autocontrolarse, lo cual demuestra 
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un desarrollo elevado de habilidades interpersonales se vincula con el aprendizaje 

autónomo desde la definición de metas, organización de acciones y monitoreo. 

A partir del contraste de resultados, se determinó que Medina y Nagamine 

(2019) posee resultados similares a los del presente trabajo, porque el análisis de 

datos permitió rechazar la hipótesis nula, y determinar que el vínculo se valoró en 

0.344, por tal situación, al hacer uso de estrategias para el fomento del aprendizaje 

de forma independiente, evidencia que los escolares llegan a regular y controlar 

mejor su forma de aprender y por lo que el proceso de lectura es un factor relevante 

cuando no existe asesoría del profesorado o un mediador de los procesos de 

aprendizaje, por ello, es realmente sobresaliente que el estudiante conozca qué 

debe de hacer y cómo asegurar que ese proceso se dé lo cual deriva de un 

conocimiento pleno de regulación  de una diversidad de estrategias y uso de 

recurso, de alcance cognitivo que aporte enfrentarse a su aprendizaje.  

Además, se verifica discrepancia con los resultados de Jiang (2022) porque 

si bien se determinó la existencia de relación significativa con el aprendizaje 

autónomo, este fue calificado en r=0.283 con el autocontrol, pero en r=0.738 con la 

regulación, lo cual llevó a determinar que en medida que el estudiantado sean 

buenos para hacer uso de estrategias de su aprendizaje autorregulado, se va poder 

promover altos logros académicos, lo cual lleva a constatar que la estrategia de 

aprendizaje y regulación emocional, demuestran complementación y promoción en 

conjunto de la mejora del aprovechamiento académico, por lo que el profesorado 

debe de esforzarse para que el estudiantado conozca la estrategia de aprendizaje 

y sepa usarla a diario y la apliquen en su cotidianidad, también el profesorado debe 

de prestar atención a las emociones de los estudiantes porque ello también aporta 

mejora al pensamiento divergente y al rendimiento educativo. 

De tal manera, Lozano-Peña et al. (2022) aseguraron que las habilidades 

socioemocionales hacen énfasis al conocimiento, destreza y motivación de los 

estudiantes, con la finalidad de poder dominar situaciones de índole social como 

emocional, es decir, que es la competencia de regulación de la emoción asociado 

al ambiente social y reconocido como el manejo efectivo de la experiencia social y 

emocional, interpersonal e intrapersonal, lo cual evidencia soporte al bienestar de 

los estudiantes como a otros con quienes se vincula.  
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Asimismo, Madrigal (2022) se refiere al aprendizaje autónomo como la 

capacidad para captar las exigencias de las tareas encomendadas por el 

profesorado con el fin de desarrollar sus aprendizaje, llegando a realizar 

instantáneamente movilizaciones de una gran serie de conocimientos, habilidades 

y fortalecimiento de los hábitos, que al momento de ser combinados y direccionados 

específicamente para desarrollar el aprendizaje, se llega a abordar eficientemente 

tales actividades y evidenciar capacidad intencional para el fortalecimiento de su 

conocimiento, por ende, tal capacidad considerada como estrategia brinda una 

visión a ciertas características mismas de los elementos que moviliza y aunque el 

trabajo se llega abordar de forma individual, no deja de lado que la mediación social 

e institucional para afianzar su conocimiento. 

De tal manera, desde lo determinado y con el análisis de los resultados 

conseguidos, se pudo apreciar que la habilidad intrapersonal brinda sustento al 

manejo de las propias emociones y regula la reacción de los estudiantes, la cual 

influye sobre las estrategias cognitivas que determinan desarrollo autónomo y de la 

gestión del conocimiento emocional interno y que también permite regular la 

expresión emocional, es decir, que hace énfasis sobre el recurso y la capacidad 

para desviar la atención, tomar tal perspectiva y reformular las reacciones 

emocionales, lo cual direccionado al fomento del aprendizaje brinda soporte a su 

autonomía, sustentada en capacidad y respuesta a posibles trabajos educativos.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera: 

Se determinó que las habilidades socioemocionales se relacionan con el 

aprendizaje autónomo del estudiantado de Tambopata, porque la prueba 

correlativa de Spearman, permitió establecer que la Sig. = 0.000 ‹ 0.050, por lo que 

se rechazó la hipótesis nula, corroborando la existencia significativa de relación de 

las variables, además, el coeficiente Rho=591, en tal sentido, el dominio de 

procesos de automotivación y autorregulación, como de las habilidades inter e 

intrapersonales de los estudiantes, que componen las habilidades 

socioemocionales, determina el fomento de la definición de metas, organización de 

la acción y monitoreo del desempeño de los estudiantes, lo cual refiere eficiencia 

del aprendizaje autónomo.  

Segunda: 

Se estableció que la motivación y autorregulación se relacionan con el 

aprendizaje autónomo del estudiantado de Tambopata, porque el test Spearman, 

aportó a determinar que la Sig. = 0.000 ‹ 0.050, sustentando estadísticamente 

rechazar la hipótesis nula, además, el coeficiente Rho= 0.510, por ende, 

autorregular la metacognición, desarrollar la mentalidad de crecimiento, fortalecer 

la motivación intrínseca y perseverar por aprender, determinan la motivación y 

autorregulación que establecen el fomento de la definición de metas, organización 

de la acción y monitoreo del desempeño de los estudiantes, lo cual refiere eficiencia 

del aprendizaje autónomo.   

Tercera: 

Se estableció que la habilidad interpersonal se relaciona con el aprendizaje 

autónomo del estudiantado de Tambopata, porque el test Spearman, aportó a 

determinar que la Sig. = 0.000 ‹ 0.050, sustentando estadísticamente rechazar la 

hipótesis nula, además, el coeficiente Rho= 0.527, por ende, el desarrollo de la 

empatía y dominio de las habilidades para la relación interpersonal, como de 

comunicación y de respeto por la posición de otros, establece el fomento de la 

definición de metas, organización de la acción y monitoreo del desempeño de los 

estudiantes, hace énfasis sobre el aprendizaje autónomo.  
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Cuarta: 

Se estableció que la motivación y autorregulación se relacionan con el 

aprendizaje autónomo del estudiantado de Tambopata, porque el test Spearman, 

aportó a determinar que la Sig. = 0.000 ‹ 0.050, sustentando estadísticamente 

rechazar la hipótesis nula, además, el coeficiente Rho= 0.241, por ende,  la 

regulación de las emociones y el autocontrol emocional, aporta bases para el 

fomento de las habilidades intrapersonales que establecen establece el fomento de 

la definición de metas, organización de la acción y monitoreo del desempeño de los 

estudiantes, hace énfasis sobre el aprendizaje autónomo.



49 

VII. RECOMENDACIONES

Primera: 

Al director y subdirectores de la institución educativa de Tambopata, 

convocar a asamblea de padres de familia, con la participación también del 

personal docente, coordinadores pedagógicos y de tutoría, con el objetivo de poder 

socializar los resultados del presente trabajo investigativo, esperando que se pueda 

determinar la necesidad de atención, y obtener posibles opciones para determinar 

qué estrategia usar, esperando que desde ello se pueda atender al fomento de las 

habilidades socioemocionales y dar soporte al aprendizaje autónomo.  

Segunda: 

A los docentes coordinadores pedagógicos y de tutoría de la institución 

educativa de Tambopata, llevar a cabo reuniones de fortalecimiento de las 

competencias docentes, abordando temas asociados a ambas variables, con el 

objetivo de brindar soporte y seguimiento a la atención socioafectiva de los 

docentes tutores a los estudiantes y al fomento de estrategias para la 

autorregulación autónoma del aprendizaje estudiantil, esperando que se puedan 

determinar planes de innovación con miras a la mejora del clima y de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Tercera: 

A los docentes de la institución educativa de Tambopata, reportar de manera 

inmediata a los docentes coordinadores pedagógicos y tutores la existencia de 

posibles problemas con el aprovechamiento académico de los estudiantes, como 

también el estado social y emocional que presentan, con el objetivo de determinar 

la mejor manera de poder abordar tales problemas, con la finalidad de proporcionar 

apoyo académico y socioafectivo a los estudiantes.  

Cuarta: 

A los investigadores, llevar a cabo estudios similares, pero en diferentes 

contextos con mayor número de estudiantes que formen parte de la muestra, 

además, llevar a cabo investigaciones de alcance explicativo, pero con un modelo 

no experimental, correlacional causal, esperando determinar la incidencia de las 

habilidades socioemocionales sobre el aprendizaje autónomo. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable habilidades socioemocionales 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Rango 

Según Nava-Lara et 

al. (2022) las 

habilidades 

socioemocionales son 

herramientas por 

medio de las cuales 

toda persona puede 

llegar a entender y 

poder regular lo que 

siente, aportando a 

que pueda establecer 

y alcanzar objetivos 

positivos, poder sentir 

y mostrar ser 

empático hacia todas 

las demás personas, 

determinando y 

manteniendo vínculos 

positivos y tomas 

decisiones con alta 

responsabilidad 

Las habilidades 

socioemocionales van 

a ser medidas desde 

la consideración y 

selección de un 

cuestionario 

desarrollado por 

Panizza y Cuevasanta 

(2020) y adaptado por 

Marmolejo (2022) que 

valora a sus tres 

dimensiones, desde la 

propuesta de 41 

preguntas, las cuales 

van a generar un 

puntaje que van a ser 

clasificados en tres 

rangos o niveles: Bajo, 

medio y alto 

Motivación y 

autorregulación 

- Autorregulación metacognitiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1: Nunca 

2: Casi 

nunca 

3: A veces 

4: Casi 

siempre 

5: Siempre 

Bajo: 

41-95

Medio: 

96-150

Alto: 

151-205

- Mentalidad de crecimiento. 7, 8, 9 

- Motivación intrínseca.
10, 11, 12, 13, 

14 

- Perseverancia escolar.
15, 16, 17, 18, 

19 

Habilidad 

interpersonal 

- Empatía.
20, 21, 22, 23, 

24 

- Habilidad de relación.
25, 26, 27, 28, 

29, 30 

Habilidad 

intrapersonal 

- Regulación emocional.
31, 32, 33, 34, 

35 

- Autocontrol.
36, 37, 38, 39, 

40, 41 



Operacionalización de la variable aprendizaje autónomo 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Ítems Escala Rango 

Para Madrigal (2022) 

el aprendizaje 

autónomo, es la 

propia capacidad para 

captar las exigencias 

de los trabajos 

encomendado por el 

docente para el 

desarrollo de su 

aprendizaje, llegando 

a realizar 

instantáneamente 

movilizaciones de una 

serie de 

conocimientos, 

habilidades y 

fortalecimiento del 

hábito, que al 

momento de ser 

combinados y 

direccionados 

específicamente para 

desarrollar el 

aprendizaje 

El aprendizaje 

autónomo va a ser 

medido desde la 

consideración y 

selección de un 

cuestionario 

desarrollado por Vivas 

(2022) que valora a 

sus tres dimensiones, 

desde la propuesta de 

34 preguntas, las 

cuales van a generar 

un puntaje que van a 

ser clasificados en 

tres rangos o niveles: 

Por desarrollar, en 

desarrollo y 

desarrollado.  

Definición de 

metas de 

aprendizaje 

- Frecuencia donde el estudiante se

propone metas de aprendizaje.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

1: Nunca 

2: Casi 

nunca 

3: A veces 

4: Casi 

siempre 

5: Siempre 

Por desarrollar: 

34-79

En desarrollo: 

80-125

Desarrollado: 

126-170

Organización 
de acciones 

para que 
alcance sus 

metas 

- Frecuencia donde el estudiante

organiza métodos y estrategias para

que alcance sus metas de

aprendizaje.

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21, 22 

Monitoreo y 

ajuste a su 

desempeño 

durante el 

proceso de 

aprender 

- Frecuencia donde el estudiante

llega a hacer un seguimiento de su

logro de aprendizaje.

23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 



 
 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

El presente cuestionario es parte de una investigación titulada “Habilidades 

socioemocionales y aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Tambopata, 2023”, llevado a cabo por la Bach. 

Choque Manuelo, Carmen estudiante de la Universidad César Vallejo, el cual tiene 

fines únicamente académicos, por tal motiva se mantendrá completa y absoluta 

discreción. 

Indicaciones: Leer con detenimiento las interrogantes que se han formulado y 

responder seriamente, marcando con un aspa la alternativa correspondiente.  

Escala Valorativa: 

1: Nunca (N) 

2: Casi nunca (CN) 

3: A veces (AV) 

4: Casi siempre (CS) 

5: Siempre (S) 

Ítems o preguntas VALORACIÓN 

Dimensión 1: Motivación y autorregulación  N CN AV CS S 

01. Compruebo mi tarea para asegurarme de que la hice 
bien. 

     

02. Cuando estoy estudiando, me hago preguntas para 
saber si estoy entendiendo correctamente. 

     

03. Cuando tengo que hacer algún trabajo, me organizo 
(por ejemplo: busco los materiales). 

     

04. Leo atentamente las preguntas de un examen antes 
de empezar a responder. 

     

05. Si no entiendo algo, lo leo de nuevo con más atención 
hasta que se aclara. 

     

06. Cuando me doy cuenta de que algo anda mal en mi 
trabajo, lo corrijo. 

     

07. Si eres inteligente, no necesitas esforzarte para que 
te vaya bien en la escuela. 

     

08. Algunos niños simplemente nacen inteligentes y les 
va mejor en la escuela. 

     

09. Un buen estudiante no necesita hacer un esfuerzo 
para que le vaya bien en la escuela. 

     

10. Yo estudio para aprender.      

11. Me gusta estudiar.      

12. Me gustan las tareas difíciles porque son desafiantes.      

13. Si me emociona un tema, quiero seguir aprendiendo 
más allá de lo que aprende la clase. 

     



 
 

14. Me gusta aprender cosas nuevas.      

15. Si una tarea es demasiado difícil, la dejo sin hacer.      

16. Abandono las tareas antes de terminarlas.      

17. Si una tarea es demasiado larga, solo hago las partes 
fáciles. 

     

18. Me olvido de hacer mi tarea.      

19. Pierdo cosas que me prestaron.      

Dimensión 2: Habilidades interpersonales N CN AV CS S 

20. Puedo notar cuando un compañero de clase se siente 
triste. 

   
  

21. Sé cuándo un compañero de clase está molesto, 
incluso cuando no dice nada. 

   
  

22. Me molesta cuando tratan mal a un compañero de 
clase. 

   
  

23. Soy feliz cuando los demás son felices.      

24. Ayudo a mis compañeros cuando tienen un problema.      

25. Hago amigos con facilidad.      

26. Me siento parte de un grupo porque hacemos cosas 
juntos. 

   
  

27. En el recreo, invito a otros niños a hacer cosas juntos.      

28. Cuando pasa algo que no puedo resolver, pido ayuda.      

29. Cuando alguien se enoja conmigo, hablo para 
arreglar las cosas. 

   
  

30. Les digo a mis amigos mis sentimientos.      

Dimensión 3: Habilidades intrapersonales N CN AV CS S 

31. Cuando estoy enojado pienso en otra cosa.      

32. Puedo calmarme cuando estoy nervioso.      

33. Cuando estoy triste por algo, trato de pensar en algo 
feliz. 

   
  

34. Cuando algo me molesta, trato de pensar que no es 
tan grave. 

   
  

35. Cuando estoy triste trato de distraerme.      

36. Me distraigo fácilmente en clase.      

37. Es difícil para mí esperar mi turno.      

38. Me enfado fácilmente.      

39. Hago cosas sin pensar (como pegar, insultar) pero 
luego me arrepiento. 

   
  

40. En algunas situaciones, actúo sin pensar.      

41. Si mi trabajo no sale bien, me molesto y dejo de 
hacerlo. 

   
  

 

 

Muchas gracias



 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

El presente cuestionario es parte de una investigación titulada “Habilidades 

socioemocionales y aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Tambopata, 2023”, llevado a cabo por la Bach. 

Choque Manuelo, Carmen estudiante de la Universidad César Vallejo, el cual tiene 

fines únicamente académicos, por tal motiva se mantendrá completa y absoluta 

discreción. 

Indicaciones: Leer con detenimiento las interrogantes que se han formulado y 

responder seriamente, marcando con un aspa la alternativa correspondiente.  

Escala Valorativa: 

1: Nunca (N) 

2: Casi nunca (CN) 

3: A veces (AV) 

4: Casi siempre (CS) 

5: Siempre (S) 

Ítems o preguntas VALORACIÓN 

Dimensión 1: Definición de metas de aprendizaje N CN AV CS S 

01. Deseo aprender y tener nueva información.      

02. Disfruto aprendiendo y teniendo nueva información.      

03. Tengo necesidad de aprender por mí mismo.      

04. Necesito saber el porqué de las cosas.      

05. Confío en mi habilidad para buscar información.      

06. Puedo encontrar información por mi cuenta.      

07. Se puede confiar en que puedo aprender por mi 
cuenta. 

     

08. Tengo grandes expectativas de mí mismo.      

09. Tengo alta confianza en mis habilidades.      

10. Identifico mis condiciones emocionales que pueden 
influir en mi aprendizaje y sé controlarlas. 

     

11. Considero lo aprendido como útil e importante para el 
futuro.  

     

12. Prefiero establecer mis propias metas de aprendizaje.      

Dimensión 2: Organización de acciones para que 
alcance sus metas 

N CN AV CS S 

13. Tengo un cronograma de actividades sobre tareas y 
aprendizaje.  

   
  

14. Soy sistemático en mi aprendizaje.      

15. Soy metódico con mi plan de estudio.      

16. Soy responsable con mi plan de estudio.      



 
 

17. Soy auto disciplinado a la hora de empezar mi 
aprendizaje. 

   
  

18. Priorizo mi trabajo.      

19. Soy responsable de mis propias acciones /decisiones.      

20. Tengo un horario de estudio en casa, elaborado por 
mí mismo.  

   
  

21. Establezco un espacio determinado para aprender.      

22. Creo ambientes adecuados para aprender.      

Dimensión 3: Monitoreo y ajuste a su desempeño 
durante el proceso de aprender 

N CN AV CS S 

23. Uso nuevas estrategias de aprendizaje.      

24. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado mis 
ventajas y desventajas,  

   
  

25. Me gusta recopilar los hechos antes de tomar una 
decisión.  

   
  

26. Respondo preguntas para saber y ser consiente de 
qué he aprendido.  

   
  

27. Evalúo mi propio desempeño.      

28. Me gusta evaluar lo que hago.      

29. Prefiero establecer mis propios criterios para evaluar 
mi rendimiento.  

   
  

30. Estoy consciente de mis limitaciones de aprendizaje.      

31. Soy consciente de las dificultades que he tenido en 
mis aprendizajes, y me esfuerzo por superarlos/as.  

   
  

32. Realizo una autoevaluación sobre los aprendizajes 
obtenidos.  

   
  

33. Son eficientes mis métodos de auto aprendizaje.      

34. Introduzco cambios y mejoras en mi proceso continuo 
de aprendizaje.  

   
  

 
 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Modelo de consentimiento informado, formato UCV.  



 
 

Anexo 4: Matriz evaluación por juicio de expertos, formato UCV.  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

Otros anexos 

Anexo 5: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Habilidades socioemocionales y aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Tambopata, 2023 
AUTORA: Choque Manuelo, Carmen 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general:  

PG: ¿Cuál es la relación que 

existe entre las habilidades 

socioemocionales y el 

aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023? 

 

Problemas específicos: 

PE1: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la motivación y 

autorregulación y el 

aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023? 

 

PE2: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la habilidad 

interpersonal y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Tambopata, 

Madre de Dios, 2023? 

 

PE3: ¿Cuál es la relación que 

Objetivo General:  

OG: Determinar la relación 

que existe entre las 

habilidades socioemocionales 

y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023.   

 

Objetivos específicos: 

OE1: Establecer la relación 

que existe entre la motivación 

y autorregulación y el 

aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023.  

 

OE2: Establecer la relación 

que existe entre la habilidad 

interpersonal y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Tambopata, 

Madre de Dios, 2023.    

 

OE3: Establecer la relación 

Hipótesis General: 

HG: Existe relación entre las 

habilidades socioemocionales 

y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023.  

 

Hipótesis específicas: 

HE1: Existe relación entre la 

motivación y autorregulación y 

el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023. 

 

HE2: Existe relación entre la 

habilidad interpersonal y el 

aprendizaje autónomo en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, Madre de Dios, 

2023. 

 

HE3: Existe relación entre la 

habilidad intrapersonal y el 

aprendizaje autónomo en 

Variable 1: Habilidades socioemocionales 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Niveles 
o rangos 

Motivación y 
autorregulació
n 

- Autorregulación 
metacognitiva. 

- Mentalidad de crecimiento. 
- Motivación intrínseca. 
- Perseverancia escolar. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19 1: Nunca 
2: Casi 
nunca 
3: A veces 
4: Casi 
siempre 
5: Siempre 

Bajo: 
41-95 
 
Medio: 
96-150 
 
Alto: 
151-205 

Habilidad 
interpersonal 

- Empatía. 
- Habilidad de relación. 

20, 21, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

30 

Habilidad 
intrapersonal 

- Regulación emocional. 
- Autocontrol.  

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39, 40, 

41 

Variable 2: Aprendizaje autónomo 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Niveles 
o rangos 



 
 

existe entre la habilidad 

intrapersonal y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Tambopata, 

2023? 

que existe entre la habilidad 

intrapersonal y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Tambopata, 

2023.   

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Tambopata, 2023. 
Definición de 
metas de 
aprendizaje 

- Frecuencia donde el 
estudiante se propone 
metas de aprendizaje.  

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12 

1: Nunca 
2: Casi 
nunca 
3: A veces 
4: Casi 
siempre 
5: Siempre 

Por 
desarroll
ar: 
34-79 
 
En 
desarroll
o: 
80-125 
 
Desarroll
ado: 
126-170 

Organización 
de acciones 
para que 
alcance sus 
metas 
 

- Frecuencia donde el 
estudiante organiza 
métodos y estrategias para 
que alcance sus metas de 
aprendizaje.  

13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20, 
21, 22 

Monitoreo y 
ajuste a su 
desempeño 
durante el 
proceso de 
aprender 

- Frecuencia donde el 
estudiante llega a hacer un 
seguimiento de su logro de 
aprendizaje.  

23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30, 
31, 32, 
33, 34 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Método: 
Hipotético deductivo. 
 
Enfoque: 
Cuantitativo. 
 
Tipo: 
Básico. 
 
Nivel: 
Correlacional. 
 
Diseño: 
No experimental. 

Población: 
261 estudiantes de tercero de 
secundaria. 
 
Muestreo: 
Probabilístico estratificado. 
 
Tamaño de muestra: 
156 estudiantes de tercero de 
secundaria.  

Variable 1: Habilidades socioemocionales 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autores: Panizza y Cuevasanta (2020).  
Adaptación: Mg. Marmolejo Alvarado, Héctor 
Roberto.  
Año: 2022 
Lugar: I.E. de secundaria, Tambopata, Madre 
de Dios.  
 
Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Mg. Vivas Vivas, Ylmar Auden.  
Año: 2022 
Lugar:  I.E. de secundaria, Tambopata, Madre 
de Dios. 

Descriptiva:  
A partir de la baremación de los puntajes de las variables y 
dimensiones se va realizar los análisis descriptivos en tablas 
cruzadas y en gráficos de barras los cuales también van a 
interpretarse para proporcionar mayor claridad. 
 
Diferencial:  
Para la prueba de hipótesis, se va a utilizar la correlación de 
Pearson si la información presenta normalidad o el Rho de 
Spearman si no lo presenta.  

 



 
 

Anexo 6: Base de datos 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Anexo 7: Fichas técnicas de los instrumentos de recolección de datos 

FICHA TÉCNICA DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

Reseña histórica: Desde la necesidad de desarrollar e implementar un 

instrumento psicométrico de alta calidad, para valorar y monitorear el nivel de 

desarrollo de las habilidades socioemocionales, se ha considerado promover tal 

habilidad en el ambiente educativo donde según Panizza y Cuevasanta (2020) han 

llegado a describir un proceso y validación de un instrumento a gran escala de la 

habilidad socioemocional, incluyendo tres factores asociados a la habilidad inter e 

intrapersonal y a la motivación y autorregulación, donde los hallazgos se 

presentaron en términos estructurales factoriales y de consistencia interna.  

Consigna de aplicación: El propósito del instrumento es valorar los niveles 

de desarrollo de las habilidades socioemocionales en estudiantes de educación 

básica de nivel secundaria que cursan el tercer año. 

  

Denominación: Cuestionario sobre las habilidades socioemocionales  

Autores:  Panizza y Cuevasanta (2020) 

Adaptación:  Mg. Marmolejo Alvarado, Héctor Roberto.  

Año de adaptación:  2022 

Técnica: Encuesta 

Finalidad 
Establecer los niveles de percepción de los estudiantes 
sobre las habilidades socioemocionales.   

Aplicado a:  156 estudiantes de tercero de secundaria.  

Dimensiones:  
D1: Motivación y autorregulación; D2: Habilidades 
interpersonales y D3: Habilidades intrapersonales.  

Contenido: 41 interrogantes.    

Tiempo:  Aproximadamente 22 minutos.  

Forma de aplicación: Presencial directo.  

Escala de aplicación: 
Likert Ordinal: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, 
(4) Casi siempre y (5) Siempre.  

Baremación:  Deficiente: 41-95; Regular: 96-150 y Eficiente: 151-205.   

 

 



 
 

FICHA TÉCNICA DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 Reseña histórica: La construcción del instrumento se dio desde la 

consideración de hallazgos de investigaciones orientadas al análisis de la 

propiedad psicométrica de la escala de estrategia denominada Motivated Strategies 

for Learning Questionnaire (MSLQ), para una población de estudiantes de 

secundaria, cuya finalidad fue corroborar si la adaptación muestra poseer estructura 

consistente internamente asociada y acorde a la considerada por Torrano et al. 

(2017), y si tales hallazgos brindan soporte a la necesidad de que se aborde una 

validación generalizada de todo el cuestionario en el nivel secundario.  

 Consigna de aplicación: El propósito del instrumento es valorar los niveles 

de desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes de educación básica de 

nivel secundaria que cursan el tercer año.  

  

 Denominación: Cuestionario sobre el aprendizaje autónomo 

Autor:   Mg. Vivas Vivas, Ylmar Auden   

Año de adaptación:  2022 

Técnica: Encuesta 

Finalidad 
Establecer los niveles de percepción de los estudiantes 
sobre el aprendizaje autónomo.    

Aplicado a:  156 estudiantes de tercero de secundaria.  

Dimensiones:  

D1: Definición de metas de aprendizaje, D2: 
Organización de acciones para que alcance sus metas 
y D3: Monitoreo y ajuste a su desempeño durante el 
proceso de aprender.  

Contenido: 34 interrogantes.    

Tiempo:  Aproximadamente 20 minutos.  

Forma de aplicación: Presencial directo.  

Escala de aplicación: 
Likert Ordinal: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces. 
(4) Casi siempre y (5) Siempre.  

Baremación:  
Por desarrollar: 34-79; En desarrollo: 80-125 y 
Desarrollado: 126-170 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Determinación del tamaño muestral 

 

Además, para la determinación de la muestra, se ha llegado a considerar 

utilizar la formula finita, la cual con eficiencia va proporcionar representatividad y 

objetividad, en ese sentido, a continuación, se presenta la formula a utilizar: 

n=
z2xpxqxN

E
2(N-1)+z2xpxq

 

Donde se llega a entender que el valor de N hace referencia al total de la 

población (261). n es la muestra, Z índice de confiabilidad (1,96), E hace referencia 

al índice de error (0,05), p es la ocurrencia (0,50) y q relacionado con la no 

ocurrencia (0,50). 

n=
(1,96)2(0,50)(0,50)(261)

(0.05)2(261-1)+(1,96)
2
(0,50)(0,50)

 = 156 

 

 

 



 
 

Anexo 9: Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES – PRUEBA PILOTO 

 

 



 
 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE AUTÓNOMO – PRUEBA PILOTO 

 



 
 

Anexo 10: Tabla de normalidad y baremación 

 

Prueba de análisis de la normalidad 

Dimensiones y variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Interpretación 
Estadístico gl Sig. 

D1: Motivación y autorregulación ,089 156 ,004 No normal 

D2: Habilidad interpersonal ,076 156 ,030 No normal 

D3: Habilidad intrapersonal ,069 156 ,070 Normal 

V1: Habilidades socioemocionales ,050 156 ,200* Normal 

D1: Definición de metas de aprendizaje ,061 156 ,200* Normal 

D2: Organización de acciones para que 

alcance sus metas 
,087 156 ,006 No normal 

D3: Monitoreo y ajuste a su desempeño 

durante el proceso de aprender 
,065 156 ,200* Normal 

V2: Aprendizaje autónomo ,058 156 ,200* Normal 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

Baremación 

Variables y dimensiones Niveles o rangos 

Variable 1 Bajo Medio Alto 

Habilidades socioemocionales. 41-95 96-150 151-205 

D1: Motivación y autorregulación. 19-44 45-70 71-95 

D2: Habilidad interpersonal.  11-25 26-40 41-55 

D3: Habilidad intrapersonal.  11-25 26-40 41-55 

Variable 2 
Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado  

Aprendizaje autónomo. 34-79 80-125 126-170 

D1: Definición de metas de aprendizaje 12-27 28-43 44-60 

D2: Organización de acciones para que 

alcance sus metas 
10-23 24-37 38-50 

D3: Monitoreo y ajuste a su desempeño 

durante el proceso de aprender. 
12-27 28-43 44-60 

Fuente: Elaboración propia.   
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