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Resumen 

El objetivo general fue caracterizar las habilidades interpersonales de estudiantes que 

consumen tecnología digital en alta frecuencia temporal en Educación primaria, enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo, nivel básico, la muestra fue 250 estudiantes (X= 10,8 años, 

D.E.= 0.9), de la ciudad de Lima, Perú, se utilizó el instrumento Escala de medición para 

habilidades interpersonales, se encontró 59% en nivel de inicio, se concluye que existen 

deficiencias en la autoconciencia, automotivación y habilidades sociales. De la misma 

manera, se observó 45 % en nivel de inicio. De esto se deduce que los estudiantes carecen 

indicadores de tomar conciencia en sus actos, reconocer sus emociones y sentimientos y 

regular sus conductas, se recomienda en relación a la metodología ampliar las 

investigaciones de lengua inglesa de diseños experimentales que sean comprobables y 

medibles para obtener buenos resultados. 

 

 

Palabras claves: autoconciencia; consumismo; habilidades sociales; tecnología digital. 
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Abstract 

 

The general objective was to characterize the interpersonal skills of students who consume 

digital technology at high temporal frequencie in primary education, quantitative approach, 

descriptive design, basic level, the sample was 250 students (x = 10.8 years, sd = 0.9), of the 

city of lima, peru, found the instrument measurement scale for interpersonal skills, 59% was 

found at the start level, it is concluded that there are deficiencies in self-awareness, self-

motivation and social skills. In the same way, 45% was changed at the start level. From this 

it follows that students lack indicators of becoming aware of their actions, recognizing their 

emotions and feelings and their regular behaviors, it is recommended in relation to the 

methodology to expand the english-language research of experimental design that is 

verifiable and measurable to obtain good results results. 

 

 

Keywords: self-awareness; consumerism; social skills; digital technology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades interpersonales son destrezas  que establecen la  interacción mutua entre 

dos o más sujetos y en muchas oportunidades el ambiente laboral es el medio principal 

para observar las relaciones sociales de los sujetos de manera favorable, Por otro lado,  

los factores que afectan las habilidades interpersonales es la comunicación deficiente y 

falta de cooperación, ya que son componentes importantes que intervienen en la 

interacción del ser humano (Rubbi-Nunnan et al., 2018; Escoda, 2018; Selimović et al., 

2018). 

Las habilidades interpersonales están compuestas por dimensiones como: a) 

autoconciencia b) automotivación c) habilidades sociales. En la primera dimensión, el 

sujeto toma conciencia de sus actos y reconoce sus propias emociones para regular 

comportamientos inadecuadas de manera pertinente. En cuanto a la segunda dimensión, 

el sujeto se da la razón y entusiasmo en sí mismo durante el desarrollo de la vida para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, por último, en las habilidades sociales los 

sujetos muestran sus emociones, sensaciones, aspiraciones y criterios considerados al 

comportamiento de otros sujetos el cual mejora las relaciones interpersonales (Badenoch, 

2018; Bosacki, 2016; Hardina, 2013). 

La concepción en cuanto al modelo Latinoamericano sobre las habilidades 

interpersonales es promover la dignidad y el valor de la persona, es decir que la 

comunicación entre ellos es mediante la interacción física ya sea verbal y no verbal para 

que la presencia de las personas se sienta percibida por los demás. Sin embargo, hay 

personas que aún tienen dificultad en relacionarse con su entorno debido a la ausencia de 

destrezas sociales. Por otro lado, en el modelo europeo las habilidades interpersonales 

influyen los valores, el matrimonio y la forma de pensar de los sujetos en el contexto, así 

mismo, son identificados como personas unidas y de confianza, al mismo tiempo 

aseguran que sus relaciones con los demás perduran por mucho tiempo. En síntesis, al 

seguir como ejemplo al modelo Latinoamericano se obtendría pocos resultados 

significativos respecto a la interacción entre los sujetos, debido a la ausencia de 

habilidades sociales.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2018), reportó que 30 % de aprendices aun presentan ausencia de destrezas 
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sociales e impresiones, esto se debe a que la pedagogía está concentrada solo en la parte 

cognitiva, en muchos de los casos algunos docentes no están preparados para fomentar y 

dialogar el control de los afectos, por lo general, esta tarea se refleja con dificultad en los 

sectores de mayor pobreza y dureza social. El Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 

2016), describió que el 67% de educandos carecen del oportuno nivel de mejora de las 

habilidades sociales debido a numerosos factores como familiares, culturales y 

comunitarios, del mismo modo, desprovistos con medios teóricos y metodológicos acerca 

del contenido. Por último, los estudiantes del nivel primario de Instituciones Educativas 

de Lima, mostraron pocas destrezas de comunicación, cooperación, autoconciencia y 

automotivación en la resolución de circunstancias conflictivas, al mismo tiempo, aún se 

observa deficiencia en cuanto a la relación con los demás. 

 En función a los antecedentes internacionales, plantearon por objetivo indagar la 

relación entre el aprendizaje en grupo y las habilidades interpersonales a través de la 

inteligencia emocional, investigación de tipo correlación descriptiva, la muestra fue de 

316 estudiantes de secundaria, ciudad de Teheran, Iran, utilizaron instrumentos como 

Interpersonal Communication Skills Questionnaire, Emotional Intelligence, Group 

Learning Questionnaire, sus principales resultados fueron, el coeficiente de trayectoria 

entre estas dos variables fueron de 0.342, cual fue el efecto positivo de la inteligencia 

emocional en las habilidades de comunicación interpersonal, concluyeron que la 

inteligencia emocional es el factor efectivo y decisivo en los resultados de la vida real,     

como el éxito en la escuela y la educación, las ocupaciones y las relaciones 

interpersonales y los problemas de salud en general. 

Wu et al. (2016), formularon dos  objetivos como adecuar a los niños chinos a la  

intervención diseñada para reconfortar el desarrollo social y habilidades del 

procesamiento de información (SIP) en los Estados Unidos, y ejecutar  pruebas piloto de 

la intervención establecida  en China, diseño cuasi-experimental, la muestra fue 123 

estudiantes de 8 a 10 años de edad, distrito de Hexi de Tianjin, China, utilizaron como 

instrumento como Adaptation of the Making Choices program, translating and back-

translating a treatment manual, modifying intervention content, and engaging experts to 

review program materials, como resultado de los nueve cambios beneficiosos, cuatro 

eran estadísticamente significativa (p <.01 de “balón – codificación”, p < .05 para “balón 

prisionero - formulación de objetivos”, p <. 05 para “balón prisionero balón - decisión 

respuesta”, y p < .005 para (“nueva revista – codificación”). Dos mostraron tendencias 
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estadísticas (p < .001 de “balón prisionero - atribución hostil” y “nueva revista); 

concluyeron que let’s be friends program tiene la capacidad de fortalecer habilidades 

sociales y emocionales que están relacionados con el desarrollo positivo. Así mismo tiene 

el potencial para fortalecer las habilidades de comunicación y habilidades motoras de los 

niños. 

Esentas et al. (2017), propusieron por objetivo delimitar el rol de las experiencias 

en  campamentos  juveniles en la mejora de la conciencia de sí mismos y las habilidades 

de liderazgo de las alumnas, enfoque cualitativo, método observación participativa, tipo 

de investigación aplicada, muestra 30 estudiantes voluntarias  de Turquía, los 

instrumentos que utilizaron fueron interviews, journals and cohen's kappa coefficient 

statistics , como resultado según análisis de datos sobre autoconciencia los estudiantes 

mostraron  criterios por temas como voluntariedad, gestión de tiempo, comunicación, 

empatía ,autoconfianza, amistades y conciencia, así mismo, en el resultado de las 

discusiones las alumnas presentaron juicios críticos por temas como prejuicio, amor por 

la naturaleza, trabajo en equipo y confianza en sí mismas, en cuanto a los resultados de 

diarios, también se encontraron similitudes en algunas acciones que las alumnas 

realizaron, más en la responsabilidad y la opinión por la cultura; concluyeron que las 

experiencias en los campamentos juveniles cooperan al progreso de la autoconciencia y 

la capacidad de liderazgo de forma positiva  en los estudiantes. Así también, las actitudes 

de los líderes influyeron el papel importante como modelo a seguir para los estudiantes, 

en algunos valores como la tolerancia, el amor y el respeto. 

Lavoie et al. (2016), propusieron por objetivo comparar diferentes  posibles 

correlatos de destreza cognitiva y los modelos de conducta de los niños, quienes 

estuvieron adjuntos en el uso de mentiras, enfoque cuantitativo, tipo descriptiva, muestra 

133 estudiantes  en Norte América, los instrumentos utilizados fueron The theory of mind 

(ToM), stories and social skills rating system, como resultado obtuvieron que mentir, es 

la práctica interpersonal que consta de la creación intencionado del falso convencimiento  

en la mente de otra, por consiguiente, los estudiantes asociados en dos estructuras de 

mentir, uno para comprobar socialmente aceptado (educadas) y el otro no aceptado 

(instrumentales) destacaron que los mentirosos instrumentales fueron carentes de la teoría 

y en las puntuaciones de la mente (ToM) indicaron  altas habilidades sociales, en cambio 

los mentirosos educadas manifestaron altos puntuaciones en (ToM) y niveles similares de 

destrezas sociales, al mismo tiempo, los mentirosos duales y escritores de la verdad 
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tuvieron destrezas bajas y (ToM) moderados; concluyeron que los niños emplean 

mentiras de forma selectiva para adquirir sus objetivos sociales, también, mencionaron 

que la conducta de mentira puede pasar de ser alentado por otra a medida que crecen, lo 

que puede evidenciar la socialización hacia la conducta social. 

Baton et al. (2017), plantearon por objetivo examinar la aplicación de Let’s Be 

Social  con el incremento de comportamiento a través de la preparación de habilidades 

(BST) para instruir destrezas sociales a los niños sin  hogar, método descriptivo, muestra 

40 niños de nivel primaria en Hispanoamérica, los instrumentos  utilizados fueron let’s 

be social application, a concurrent multiple baseline through behaviors to evaluate the 

effects of the ipad and bst application, como resultado obtuvieron que los niños sin 

domicilio no presentaron incrementos de habilidades sociales, pero después de la 

incorporación de la aplicación BST aumentaron de manera correcta las habilidades 

sociales, concluyeron que los resultados sugieren que el programa Let’s Be debe juntarse 

con la aplicación BST para la obtener la mejora en la habilidad social de los niños. 

 Gatumu & Kathuri. (2018), propusieron objetivos como capacitar a los niños para 

que se adapten a diversos contextos de la vida social a través del análisis documental del 

programa de habilidades para la vida. Así también, identificar los comportamientos y 

conductas de los niños al momento de incorporarse a distintos contextos del  aula, enfoque 

cualitativo, diseño descriptivo, muestra 39 niños de primaria 31 padres y 43 maestros, 

ciudad de Embu West, Kenia, utilizaron instrumentos como Questionnaires, Interviews, 

Observations and a Documentary Analysis, sus resultados fueron beneficiosos  debido a 

la enseñanza  del Programa de Habilidades para la Vida en el cual, mostraron con creces 

cualquier desafío que se pueda experimentar en  interacción mutua entre los individuos y 

la sociedad. Por otro lado, la auto alimentación fue la competencia más citada (es decir, 

por 35 (81.4%) maestros preescolares), quienes mencionaron que  alimentarse a sí mismo 

es la habilidad de autoayuda; También  descubrieron que la edad puede ser el factor 

importante en las habilidades de equilibrio de los niños, mientras que el género no se 

considera factor significativo; concluyeron que los desempeños adquiridos por el 

Programa de Habilidades para la Vida son necesarios para los estudiantes  en la transición 

de preescolar a primaria, ya que, allanan el camino  para su escolarización y 

responsabilidad social. En ese sentido, la manera en que se implementa el programa se 

vuelve central para sus beneficios futuros en la vida de los estudiantes. 

Selimović et al. (2018), propusieron por objetivo analizar el progreso de las 

habilidades entre los estudiantes del nivel primaria y reconocer  sus diferencias y 
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semejanzas fundamentados  en las particularidades sociodemográficas, enfoque 

cuantitativo, tipo de diseño  descriptivo, muestra 1639 estudiantes de quinto y octavo 

grado en el cantón de Bosnia Central, instrumentos como questionnaire and the social 

competence of the student, los resultados en cuanto al desarrollo social según al grado que 

corresponden,  destacaron que los niños presentaron la diferencia estadístico en el cual, 

los estudiantes de quinto grado mostraron el incremento social con valores más altos que 

el octavo grado debido al nivel significativo (p <0.05); concluyeron que los alumnos 

mostraron valoración superior en cuanto al desarrollo de la habilidad social, además existe 

la conexión significativa en el rendimiento escolar y el  progreso de la destreza social. 

Supandi et al. (2018), mencionaron por objetivo comprobar los efectos de la 

habilidad de razonar, conversar, escribir y la táctica expositiva sobre las destrezas de los 

alumnos en percepción de la matemática, en el cual, se presenta la autoeficacia, método 

cuasiexpiremental, muestra 288 estudiantes en la ciudad de Indonesia, instrumento, self-

efficacy scale and proof of representation competence, como resultado determinaron que 

A2B1 es mayor que A2B3 (82.00 > 72.73) lo que significa que los educandos con mayor 

autoeficacia utilizaron el método de razonar, conversar y escribir, así mismo,  presentaron 

promedio elevado en la prueba de habilidad de representación matemática que  aquellos 

con menos autoeficacia; concluyeron que la disparidad de las habilidades en la 

matemática entre los alumnos se encontraron en las tácticas expositivas y técnicas de  

razonar, dialogar y escribir el cual, tuvo mejores resultados en el estudio.   

Hu et al. (2016), propusieron por objetivo proyectar el programa  de  control  

llamado  “aprender a pensar” para desarrollar el pensamiento y perfeccionar la 

motivación en la instrucción del estudiante, enfoque cuantitativo, diseño experimental, 

muestra 158 educandos de nivel  primaria, provincia Shanxi, China, instrumento  learning 

motivation questionnaire and interview, resultado obtuvieron  significativa mediación de 

tiempo por interacción (p > .05), al mismo tiempo, destacaron que el diagnóstico 

multidimensional y la instrucción cooperativo  aumentaron la motivación de manera 

positiva en la instrucción del educando; concluyeron que la intervención de la motivación 

y el interés es a través del manejo de múltiples técnicas  como la elección  de contenidos, 

materiales, actividades quienes produjeron el conflicto cognitivo y la interacción entre el 

docente y el estudiante para involucrar la  edificación social. Así mismo, el programa 

“aprender a pensar” produjo efectos positivos en la interacción del educando.  
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 Pholphuet et al. (2017), propusieron por objetivo estudiar el efecto de la 

incorporación de aprendizaje asociativa en la matriz de educación e investigación sobre 

las destrezas interpersonales, enfoque cuantitativo, método experimental, muestra 63 

estudiantes, en la ciudad de Tailandia  instrumento rating scale questionnaire, como 

resultado obtuvieron que el grupo experimental tuvo valoración significativa mayor de 

destrezas interpersonales en comparación con el grupo control (p < 0,05) debido a los 

pensamientos creativos y buena escucha activa a las ideas de los demás; concluyeron que 

el incremento de aprendizaje cooperativo en la práctica ayudó a los estudiantes a obtener 

el conocimiento y mejoró en fomentar buenas  habilidades interpersonales. 

Yıldız, (2019), propuso por objetivo explorar  el vínculo entre la conciencia 

ambiental y las habilidades del desarrollo basadas en múltiples variaciones, enfoque 

cuantitativo, muestra 332 estudiantes de 3 y 4 grado de primaria, en la ciudad de Turquía, 

instrumento the environmental awareness scale of the primary school and the climbing 

of basic skills, en el resultado, los educandos mostraron diferencia significativa entre la 

habilidad básica y la conciencia ambiental determinados en la observación, inferencia, 

organización y comunicación con puntuación (p < 0.05); concluyó que los niveles de 

conciencia ambiental en los estudiantes  mejoraron las habilidades procesos científico. 

Mustafa et al. (2018), plantearon por  objetivo comparar el  aprendizaje de 

habilidades cognitivas mediante estudios de ontologías como aplicaciones CogSkills2 y  

los libros, enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, muestra 133 estudiantes de 

nivel primario, en la ciudad de Rawalpindi, Pakistan, instrumento an interview, the 

multivariate analysis of a way to investigate the difference between each group, en el 

resultado, el primer grupo aprendió las destrezas cognitivas mediante los libros de texto 

e instrucción del profesor, el segundo grupo aprendió a partir de sesiones de aprendizaje 

mientras, que el tercer grupo mediante el programa de aplicación CogSkills2 instalados 

en el móvil de cada estudiante, es así que el tercer grupo destacó resultados significativos 

de diferencia a través del análisis multivariado (F (4,36) = 4.35, p < .001, Parcial n2 = 

.19, potencia observada = 0.89), concluyeron que el uso de la aplicación proporciona 

buenas oportunidades en la práctica de habilidades cognitivas en preescolares.  

Erkan & Sop, (2018), propusieron por objetivo estudiar la concordancia  directa e 

indirecta  entre las formas de crianza las cuestiones de conducta de los niños, sus destrezas 

de autorregulación y la disposición escolar, enfoque cuantitativo, método asociativo, 

muestra 140 niños en la provincia de Burdur, instrumentos como PROCESS macro, he 
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direct and indirect path coefficients of the regression, el resultado que obtuvieron fue que 

las destrezas de autorregulación de los estudiantes reportaron el rol de medición solo 

indirecta de control entre hostil y agresivo, atención-impulso de manera negativa los 

cuales, afectan en el rendimiento académico del estudiante, del mismo modo, la medición 

de la hostilidad, incrementaron en el rendimiento de manera positiva con significancia (p 

< 0.05); concluyeron que los comportamientos de temor y ansiedad perjudican las 

habilidades del control atención de los niños en el desarrollo pedagógico. 

Amico, (2018), formuló  por objetivo  evaluar y mejorar las habilidades en la 

percepción de las emociones a través del pensamiento, enfoque cuantitativo, diseño  de 

prueba previa y posterior del grupo de comparación, muestra  86 niños (50 mujeres y 36 

hombres) de 8 a 12 años de edad, Italia, utilizó como instrumento el Development of 

Emotional Intelligence Software (DEI),obtuvo como resultado que los estudiantes del 

grupo tratamiento de la escuela primaria mejoraron su desempeño más que los aprendices 

del equipo de Control para percepción, uso, comprensión  y manejo de las emociones con  

significancia de (p > .05); concluyó  que los adolescentes y niños son  nativos digitales 

debido a que están en constante interacción con la tecnología desde los principios de sus 

vidas; Así mismo las tecnologías pueden ser efectivas en desarrollar y apoyar  el 

aprendizaje socioemocional si se utiliza de la manera correcta y con medidas. 

White et al. (2016), propusieron por objetivo obtener imagen matizada de como las 

posibilidades y características de la Tecnología Digital que entrelazan con desafíos de la 

amistad adolescente, estudio de diseño descriptiva, enfoque cuantitativo, la muestra fue 

de 300 historias de adolescentes entre  10 a 17 años, ciudad de Boston Estados Unidos, 

utilizaron instrumentos como fórum y thematic analysis of descriptive coding, su 

principal resultado fue que encontraron entre las 300 historias de desafío de amistad, 162 

(54.0%) historias no incluyen explícitas referencias a Tecnología Digital, concluyeron 

que las diversas características de la tecnología amplifican los desafíos de amistad que 

los adolescentes han enfrentado durante mucho tiempo en sus relaciones interpersonales, 

con mayor frecuencia el cual brindó oportunidades para la audiencia frente a la 

estabilidad. Así mismo, el papel de la tecnología es el nuevo medio de comunicación, sin 

otra influencia obvia sobre la situación.  

Giménez et al. (2017), plantearon por objetivo analizar el pensamiento de los 

estudiantes sobre el uso de celulares, teléfonos, computadoras y estrategias de medición 

de los padres del uso problemático de las tecnologías, enfoque cuantitativo, de carácter 
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descriptivo, la muestra 1914 alumnos entre 11y 21 años, Región de Murcia España, 

emplearon información recolectada a través de Auto report, Structured Survey, sus 

principales resultados con respecto a la supervisión de los padres durante el acceso a las 

redes mostró el 69% (n = 572) de los encuestados informó haber sido controlado por el 

integrante de la familia durante su conexión a Internet, específicamente en la 

computadora. De acuerdo con el género, más niñas afirmaron ser supervisadas que chicos 

(t = -5.229, df = 1844, p <.000, d = .18), concluyeron en cuanto al uso de teléfono las 

chicas mostraron preferencias para comunicarse a través de SMS, llamadas telefónicas y 

WhatsApp, mientras los chicos inclinaron al uso recreativo. Así mismo, encontró a las 

niñas en mayor uso académico, mientras que los niños prefirieron jugar.  

Ogelman et al. (2016), propusieron por objetivo delimitar el efecto pronóstico de la 

duración del manejo de la tecnología en los niños de acuerdo a sus niveles de habilidades 

y estatus sociales, estudio de tipo descriptivo relacional, enfoque cuantitativo, la muestra 

consistió en 162 estudiantes de 5 a 6 años, en  distritos de Denizli, Merkezefendi, 

Pamukkale y Tavas en la ciudad de Turquía, utilizaron instrumentos como the 

‘determination of use of technology by children–parent form’, the ‘social skills evaluation 

scale’, ‘the picture sociometry scale’ and ‘the personal information form’ were used, el 

principal resultado fue que los hallazgos del estudio revelaron que no  se halló  conexión  

estadística relevante  entre los niños de 5–6 años en términos de la duración total de ver 

televisión (r = 0.098) y usar computadoras portátiles (r = −0.042), tabletas (r = 0.124), 

teléfonos inteligentes (r = −0.049) y todos los dispositivos (r =0.092) entre semana y su 

frecuencia de realización de habilidades sociales (p> .05); concluyeron que las duraciones 

de ver televisión, usar computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes los días 

de semana tuvo  efecto nulo predictivo significativo en los niveles de habilidad social de 

los niños, pero algunos dispositivos móviles tuvieron resultados predictivos sobre la 

preferencia y el impacto social debido a que utilizan con frecuencia, los cuales 

convirtieron en la vida integral del sujeto. 

 En los hallazgos empíricos de la lengua española, Reyna & Brussino (2015), 

propusieron por objetivo calcular las diferencias entre la edad, género y el nivel 

económico en la conducta social, la atención centrada en el examen inhibitorio y en el 

incremento emocional en niños, enfoque cuantitativa, tipo de  estudio transversal, muestra  

cooperaron padres y docentes de 623 niños, ciudad de Córdoba, Argentina, emplearon 

como instrumento cuestionarios de datos socio-demográficos, sobre Conducta Infantil y 
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Emocional, como resultado obtuvieron que ninguna variable mostró más del 5% de datos 

desaparecido, por lo tanto la supervisión inicial en la asignación de las variables 

manifestaron índices de asimetrías  mayores a la vigencia admisible; así mismo, entre las 

diferentes facetas de carácter analizada y la afectividad y la incrementación emocional 

perteneciente a las impresiones eficientes y deficientes que implantó la nivelación  

significativa  de  p <.05, respecto a la edad  [l de Wilks = 0.151, F (28, 1080) = 60.588, p 

< .000, hp2 = .61] y género [l de Wilks = 0.865, F(14, 540) = 6.021, p < .000, hp2 = .14]; 

concluyeron que  la causa  más preciso  en las disparidades fue la edad, en el cual los 

estudiantes de 3 años presentaron la habilidad de interacción negativa con los niños 

superiores de conducta social, temperamento e incrementación sensitivo, del mismo 

modo, no hallaron desigualdades significativas entre los estudiantes de cinco y siete años 

ya que, las habilidades entre ellos es poco progresivo sino, que obtiene en formato de  

meseta, así también, el NSE halló de forma relevante en la variable examinada. 

Valdés et al. (2016), platearon por objetivo identificar las posesiones psicométricas 

de escala para examinar los obstáculos en las competencias sociales y desafiar la agresión, 

enfoque cuantitativo, muestra 502 estudiantes de nivel primaria en la ciudad de México, 

instrumentos como modelo empírica (unidimensional, bidimensional) y escala, en el 

resultado los obstáculos  en las destrezas sociales desarrollaron de forma significativa la 

varianza de los contenidos de damnificación  en ambos sexos (hombres: R 2 = 0.20, f 2 = 

0.25; mujeres: R 2 = 0.24, f 2 = 0.32); concluyeron  que  la escala adquirió posesiones  

psicométricas que permiten el uso en la examinación de obstáculos en destrezas sociales 

para enfrentar los atentados en pares. 

Mata et al. (2028), mencionaron por objetivo identificar si la incrementación del 

sistema de entrenamiento en las habilidades de solución de conflictos interpersonales 

logra mejorar las habilidades en los infantes en situación de rechazo social, enfoque 

cuantitativo, diseño cuasi experimental, muestra 61 infantes de 7 a 12 años, en la ciudad 

de España, como instrumento utilizaron Evaluación de Solución de Conflictos 

Interpersonales – ESCI, Cuestionario de Habilidades de Interacción Social – CHIS, 

Escala de Inteligencia Wechsler para Niños-IV - WISC-IV  y Faux Pas Recognition Test, 

child versión, los resultados a través de programas  produjeron mejoras en las destrezas 

para solucionar los problemas interpersonales con significancia de  (p <0.05); 

concluyeron que el uso del programa generó mejoras en el desarrollo social, cognitivo y 
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emocional en los infantes para enfrentar de manera exitosa las  posturas  sociales de 

rechazo. 

Oyola, (2015), propuso por objetivo identificar el nivel de influencia del programa 

técnica del Socio drama basado al progreso de habilidades sociales, enfoque cuantitativo, 

diseño cuasiexperimental, muestra 69 estudiantes de segundo grado de primaria en la 

ciudad de Chiclayo, Perú, utilizó como instrumento la evolución de pre test  y pos test, el 

resultado del pre test reportó  50% de estudiantes con déficit en las habilidades sociales y  

17% con alto nivel de habilidades, luego de la aplicación del programa, en la evolución 

del pos test los educandos aumentaron de manera significativa sus habilidades sociales, 

concluyó que al examinar el pre test y el pos test señaló que el influjo del programa Socio 

drama fue muy significativa en el progreso de las habilidades sociales en el cual se destacó  

buen clima escolar, relación asertiva y buena convivencia armoniosa con sus compañeros 

del aula. 

Guillermo, (2017), planteó por objetivo demostrar las relaciones interpersonales de 

los estudiantes de quinto grado a través del programa  de técnicas asertivas, enfoque 

cuantitativo, diseño cuasi experimental de dos grupos el pre test y el pos test, muestra 120 

estudiantes de la ciudad de Chimbote, Perú, el instrumento de examinación fue a través 

de cuestionario, el resultado en el pre test evidenció concordancias interpersonales en 

nivel inadecuado, de tal manera que al aplicar  el pos test  obtuvieron  resultado de 96,7% 

en el nivel adecuado y solo  3,3 % en el nivel regular, concluyó que la aplicación de 

técnicas asertivas contribuyó en el progreso de habilidades interpersonales de los 

educandos de  primaria.    

Valencia et al. (2015), plantearon por objetivo explicar las habilidades sociales de 

los preadolescentes y el rol que cumplen en la adecuación escolar, enfoque cuantitativo, 

diseño descriptivo, tipo no experimental, muestra 143 estudiantes de quinto a sexto grado 

de primaria de la ciudad de Medellín, el instrumento que emplearon fue un Programa de 

enseñanza de HHSS, los resultados explicaron que las destrezas sociales de los 

estudiantes destacaron con alta puntuación en las habilidades básicas  de interacción entre 

amigos y adultos, y baja puntuación en cuanto a las habilidades conversacionales, que 

están al acorde con las emociones, sentimientos, opiniones y resolución de problemas 

interpersonales; concluyeron que estas habilidades cumplen el rol muy importante en la 

interacción escolar, por lo tanto, es imprescindible explicar las deficiencias que muestran 

los estudiantes durante la adaptación con el grado posterior. 
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Escoda, (2018), sugirió por objetivo determinar el grado de manejo de cuatro redes 

sociales en la entidad infantil: Instagram, Snapchat, YouTube y Musical además analizar 

el desarrollo de competencias mediáticas en contextos informales, enfoque cuantitativo, 

diseño descriptivo correlacional, muestra 140 estudiante de 11 a 12 años de las ciudades 

de Huelva, Salamanca, Valencia y Santander, España, el instrumento que utilizó fue una 

encuesta, el resultado que obtuvo fue que los estudiantes acceden con alta frecuencia a 

YouTube (45,9 accede bastante y 29,5 accede mucho) a través de sus dispositivos 

personales, concluyó que las futuras generaciones desarrollan de modo espontáneo en 

contextos informales, la habilidad de acceder, ingresar y valorar los distintos aspectos de 

los medios digitales dejando de lado el desarrollo de las habilidades sociales entre los 

estudiantes.  

Buitrago et al. (2019), propusieron por objetivo analizar de manera comparativa la 

inteligencia emocional de los estudiantes de edad 8 a 10 y 11 a 16 años, enfoque 

cuantitativo, muestra 1451 estudiantes de tres provincias de Boyacá, Colombia, el 

instrumento que emplearon fue el Inventario de Coeficiente Emocional: versión para 

jóvenes [EQ-i: YV], los resultados indicaron de que existen diferencias en la inteligencia 

emocional en cuanto a las edades ya que, los niños menores mostraron mejores resultados 

que los adolescentes, esto sucede debido al manejo del estrés (F(1,1449) = 6,197, p < 

0,05, Eta2 = 0,004) y adaptabilidad (F(1,1449) = 3,903, p <0,05, Eta2 = 0,003); 

concluyeron que los niveles bajos en el ámbito interpersonal implican problemas para 

entender los sentimientos y emociones de los otros integrantes, además se convierten en 

estudiantes que pueden mostrar soledad y depresión, sin embargo los niveles altos 

mostraron  impresiones positivas. 

Domínguez & Ybañez, (2016), plantearon por el objetivo delimitar la relación que 

existe entre la  adicción a los medios tecnológicos y las destrezas sociales en estudiantes, 

enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, muestra 205 estudiantes de 12 a 16 años de edad, 

Trujillo, Perú,  los instrumentos que emplearon fueron Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales - Goldstein y Escala de Actitudes hacia las redes sociales, el resultado que 

obtuvieron fue que la adicción a los medios tecnológicos presenta  relación significativa 

( p <.01) con las habilidades sociales; concluyeron que a mayor consumo de tecnología 

digital, se demuestra el bajo nivel en las habilidades sociales que trae como consecuencia 

el aburrimiento, la timidez y la ausencia de la autoestima adecuada. 
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Malo et al.(2018), propusieron por objetivo indagar el perfil psicológico y social de 

los estudiantes que consumen las redes sociales en exceso, enfoque cuantitativo, diseño 

descriptivo, muestra 1.102 adolescente de 11 a 18 años , ciudad Girona, España, el 

instrumento que utilizaron fueron  escalas para explorar el uso excesivo de redes 

sociales: Tipología autoatribuida de consumo de redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Instagram, Snapchat), el resultado que obtuvieron en cuanto al perfil social 

En cuanto al uso excesivo de redes sociales es del 12,8%; siendo el porcentaje de chicas 

(69,4%) significativamente superior (χ2= 16,743; p <,001), concluyeron que los 

estudiantes integrados al consumo excesivo de redes sociales mostraron carencia de 

autoconciencia y habilidades interpersonales con los otros integrantes, además predijeron  

que sus parentescos también hacen el uso intensivo considerándose como modelos de 

consumo, el cual se puede relacionar con la adicción y ansiedad psicológica en el menor. 

López, (2018), planteó por objetivo exponer los hallazgos adquiridos sobre el 

consumo de la televisión en el hogar, y el uso que se hace en el salón de clase, enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo, muestra 320 estudiantes de 9 y 10 años de edad, ciudad 

de Murcia, España, el instrumento fue una encuesta, los resultados indicaron que la 

televisión continua siendo el medio más usados por los estudiantes de nivel primaria tanto 

en sus hogares como en los salones de clase, así también, es conocida como segunda 

ocupación más preferido y frecuente por  los niños, en cuanto al tiempo invertido en el 

uso de este medio se halló cerca de 30% ver la televisión aproximadamente dos a tres 

horas al día , y el resto entre las opciones de jugar videojuegos; concluyó que los 

educandos ocupan su tiempo libre en las redes sociales como la televisión, los 

videojuegos y otros operadores envés de interactuar con sus compañeros de aula. 

El enfoque se basó en la teoría de Bandura (1977), quien definió que social-

cognitivo hace referencia al comportamiento humano en la interacción entre el sujeto y el 

contexto, llamada teoría de aprendizaje social o aprendizaje vicario modelado, por lo 

tanto, estos aprendizajes se basan en cuatro procesos fundamentales como: La atención, 

retención, representación motriz, la motivación y refuerzo. Por otro lado, mencionó que 

las personas aprenden cosas nuevas y fomentan comportamientos a través de la 

observación de otras personas, en este caso de los padres, amigos, maestros, personajes 

de la televisión y otros integrantes de la familia quienes son determinados como modelos, 

es así que los niños centran su atención a todos estos modelos y codifican actitudes para 

que en posterior ellos puedan copiar las conductas observadas sin importar si son 
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adecuados o no lo son. Así mismo el entorno social es la base fundamental en el 

aprendizaje de los sujetos, ya que se manifiestan las conductas de acuerdo a los valores 

de cada cultura. 

El enfoque social cognitivo es la serie de máximo desarrollo que a través del cual, 

los sujetos introducen conjunto de normas, conductas y hábitos del entorno social, de tal 

modo, que se encuentran para generar estructuras mentales o cambiar las que ya existen 

mediante el conocimiento. Del mismo modo, la cultura es la causa fundamental en el 

progreso del desarrollo humano (Gonzales-Dehass & Willems, 2012). Es la 

incrementación de práctica social con elementos fundamentales como el desarrollo 

cognitivo de tipo autocontrol, la concepción de creencias y expectativas que predisponen 

oportunidades a los sujetos, ya sea en trabajos cooperativos o en la resolución de 

situaciones problemáticas que involucran la interacción social. Así mismo, el estudio 

social también desarrolla capacidades y valores a través de la socialización 

contextualizada (Cunningham, 2014). 

En la teoría social-cognitiva cierta parte fundamental de la conducta destaca del 

estudio vicariante, debido a que el pensamiento es el componente activo en la 

construcción de la realidad del sujeto, cada uno construye su existencia a partir de la 

interacción entre el contexto y la cognición. De esta manera, la comunicación que maneja 

el hombre es fundamental en el momento de especificar sus modelos de acotaciones 

(Bosacki, 2016). El aprendizaje vicario es la base fundamental en el cual, el ser humano 

es capaz de aprender a través de la observación de los resultados de conducta del otro 

sujeto, del mismo modo, mencionó que la autorregulación enlaza con la personalidad del 

ser humano conformado por tres elementos fundamentales como la auto observación, auto 

respuesta y el juicio, es decir que estos elementos son básicos para comprender y aclarar 

la autoestima (Hiller, 2017). En síntesis, el enfoque social-cognitivo se orienta a la 

instrucción de los aprendices en base a la observación a partir de imitación de modelos, 

lo cual implica en el logro del lenguaje, presentación de comportamientos agresivos, el 

establecimiento de conductas y valores en el comportamiento social. 

La variable habilidades interpersonales son  actitudes y hábitos  necesarios para 

tener la apropiada interacciòn con los demás, ya sea en el ambito laboral o educativo, 

muchas veces las personas relacionan con sujetos  que tienen diferentes criterios sobre un 

tema determinado, entonces es ahí que generan  los conflictos. Por otro lado,  crear 

estrategias para mejorar la comprensión comunicativa en situaciones laborales, 
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determnina una adecuada interacción social entre el sujeto y el contexto (Braithwaite & 

Shrodt, 2014).   

Las habilidades interpersonales facilitan la creación, fortalecimiento y el empleo de 

las relaciones, al tener cuenta  que el hombre conoce  su propia vida emocional  y es capaz 

de considerar su riqueza para adaptar al servicio de los vínculos, es decir  en la medida 

que el individuo comprenda su experiencia emocional, logra conocer a los demás 

(Hardina ,2013). Las habilidades de comunicación  establecen relaciones duraderas  y 

estables con actitudes correctas de optimismo y emapatía entre las personas de su 

alrededor, ya sea en familia, amigos o compañeros del trabajo. Para eso es necesario tener 

en cuenta la escucha activa, la cual significa escuchar y comprender el mensaje desde la 

perspectiva del quien habla (Wright, 2016). 

Las relaciones interpersonales se inicia desde el ámbito familiar, así  pues el hogar 

es el factor primordial en el desarrollo de las destrezas de cada individuo,es decir estas 

bases hacen que el sujeto genere rechazo o aceptación frente al grupo de personas. Por 

consiguiente, las habilidades interpersonales se estructuran en  cuatro factores como la 

motivación, las habilidades y aspectos personales, claridad y aprobacion del rol, quienes 

conllevan al logro de los objetivos generados por el individuo (Healy & Mulhollad, 2019). 

En síntesis, las habilidades interpersonales son capacidades que el ser humano utiliza para 

establecer relaciones mediante la comunicación, la asertividad y  la escucha activa, los 

cuales permiten el logro de comprensión   en la sociedad intercultural. 

La dimensión habilidad interpersonal de autoconciencia es el producto del cerebro, 

el cual depende de su adecuada actividad en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, la 

técnica de la meditación facilita la aproximación al patrón de ondas Alfa, esto se basa 

particularmente en la concentración cerebral, ya que es primordial para todos los estados 

de la conciencia. Es decir, permite obtener el autocontrol y el discernimiento de uno 

mismo (Braithwaite & Shrodt, 2014., Milkman & Wanberg, 2012). La autoconciencia es 

el proceso que involucra el estado de observación de sí mismo que posibilita reconocer, 

analizar, valorar y cambiar las demostraciones de los estados internos y las expresiones 

que se realicen hacia el medio externo. Se trata de observar los modelos que se dibujan 

en nuestro descender cotidiano y que manifiesten hasta transformarse en nuestra 

originalidad e identidad (Koprowska, 2014). 

La autoconciencia es la capacidad de admitir las propias conductas y sentimientos 

del individuo de forma consciente, es decir que el sujeto regula y cambia su 

comportamiento inadecuado con madurez, así mismo, la autoconciencia se basa en el 
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conocimiento de la personalidad y potencia la inteligencia emocional para entender su 

propio estado de ánimo (Hay & Meldrum, 2015). La autoconciencia es el proceso interno 

mediante el cual se consigue el conocimiento de sí mismo, además implica en ser 

consciente de nuestras actos, sentimientos y emociones, de esta manera se subdivide en 

explorar las propias impresiones y sus efectos como realizar valoración apropiado de uno 

mismo, así como, dominar las debilidades y fortalezas. Por último, tener confianza en uno 

mismo para desarrollar con augusto las tareas propuestos en la vida cotidiana (Noonan & 

Gaumer, 2017). En síntesis, la habilidad interpersonal de autoconciencia es la capacidad 

de realizar el análisis interior de los sentimientos, emociones, pensamientos e inquietudes 

que presenta el ser humano en la vida cotidiana. 

La dimensión habilidad interpersonal de automotivación hace referencia el estado 

de ánimo de cada persona, ya sea en sus intereses, entusiasmos, impulsos y las razones 

que estimulan la acción particular de comportamiento, de tal modo que la habilidad de 

automotivación en el ser humano produce la energía vital para desarrollar ánimos 

extraordinarios y lograr   los objetivos y metas determinados al periodo de tiempo 

(Braithwaite & Shrodt, 2014., Squier et al. 2014). La automotivación genera condiciones 

favorables de las circunstancias que se observa en el medio exterior, el cual cambia la 

manera de ver las cosas, modifica el estado de ánimo, restablece de forma rápida una 

frustración o desilusión por conductas más lucrativos (Middleton & Perks,2014).El 

concepto “flujo” es la forma en que el ser humano especifica su estado mental, 

dedicándose a lo que realiza para satisfacerse por sí mismo e involucrarse de modo total 

a sus actividades tanto en lo profesional o personal para precisar orden en la conciencia 

(Koprowska, 2014). 

La automotivación es el impulso que ayuda a alcanzar el éxito tanto en lo laboral, 

profesional y personal, sin embargo, en la motivación se descubre el entendimiento para 

realizar las cosas, así mismo, la motivación emana de la mente para fortalecer a los 

pensamientos subordinados a las acciones que produce y en las actividades que ejecutan 

(Senn, 2017). En síntesis, la automotivación es el proceso interno que genera entusiasmo 

e impulsos de motivación en los individuos, puesto que permite ejecutar las actividades 

permanentes en base a la motivación intrínseca para lograr alcanzar las metas trazadas a 

corto y largo plazo dentro de la sociedad cotidiana. 

La dimensión habilidad social son cúmulos de competencias y capacidades 

interpersonales que posibilitan la interacción entre personas de manera oportuna las 

cuales expresan sus opiniones, emociones, sentimientos y necesidades en situaciones 
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distintos del contexto sin presentar emociones negativas como ansiedad y tensión. La 

conducta asertiva se relaciona con el respeto hacia sus propios derechos y hacia los 

derechos de los demás, por lo tanto, desarrollan buenas habilidades interpersonales. Por 

otro lado, afirmaron que la habilidad social se sostiene en el entorno cultural por lo que 

sus patrones de intercambio varían entre culturas, el cual depende de factores como clase 

social, la edad, el género y la educación (Whittaker, 2012). 

Hay personas a quienes les resulta muy cómodo dialogar, mientras otros se sienten 

incomodos, marginados y vacías, Por otro lado, emplear lenguaje cordial es esencial para 

el sujeto, en el cual evita el aislamiento y conflictos con los demás, si no que permite 

encontrar trabajos con mayor facilidad, formar amistades y resolver conflictos, a estas 

personas se le denominan como simpáticos o personas hábiles (Braithwaite & Shrodt , 

2014). La habilidad social en conjunto de comportamientos difundidos por el sujeto en el 

entorno interpersonal en el cual, manifiestan las emociones y conductas adecuados ante 

la situación determinada, por lo tanto, surgen el respeto por los comportamientos de otros 

participantes sociales, al mismo tiempo, las habilidades sociales son fundamentales para 

anclar la idea a la otra persona que está en cooperación y asertivo en situaciones sociales 

(Healy & Mulholland, 2019). 

La vía principal para comunicar es a través de las palabras cual se conoce como 

conversación, ya que posibilita relaciones estables entre personas para transmitir 

información y compartir diferentes experiencias y puntos de vista (Healy & Mulholland, 

2019). Definitivamente en todos los estudios mencionados anteriormente, se puede 

determinar que la cultura y las variables sociodemográficos son importantes a la hora de 

examinar y ejercitar las habilidades sociales, así también el empleo de la comunicación 

es imprescindible para lograr conversación eficaz y comprensible. 

La tecnología digital es la representación de información de modo binario el cual 

se basa en la señal discontinua en el cual utiliza los siguientes valores, “0” y “1” para 

propiciar impulsos eléctricos de alta y baja tensión, de esta manera la tecnología digital 

en la era actual permite el acceso a los datos informativos para obtener resultados exactas 

y precisas a través de dispositivos móviles u otros aparatos eléctricos, al mismo tiempo, 

los medios de comunicación como: Facebook, Instagram, Messenger y otras aplicaciones,  

permiten la comunicación con las amistades y familiares de manera accesible y rápida. 

Así mismo facilita la resolución en las situaciones problemáticas que ocurre en la vida 

cotidiana (Muriel & San Salvador del Valle, 2017). 
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El consumo es habitual dentro de la sociedad, ya que está inmersa  en el 

consumismo, el cual nos inculca a consumir  bienes y servicios que en situaciones no son 

útiles para los sujetos, muchas veces todos estos en exceso contaminan al ambiente y 

perjudican la salud humana, esto es a causa de la deficiencia de información básica para 

considerar los impactos que generan el consumismo en el medio ambiente, otro punto 

importante es el consumo de alimentos, ropas, y el uso de tecnología en exceso que en 

partes carece de  control adecuado (Mawere & Nhemachena, 2017).  

El consumismo infantil es a causa de muchos factores, ya sean familiares o entornos 

sociales que están involucrados en el desarrollo del niño, el factor más determinante es el 

tiempo de trabajo de muchos progenitores, esto hace que los niños estén solos en el hogar 

con aparatos eléctricos sin la supervisión adecuado por el representante responsable, en 

consecuencia, estas conllevan a que el infante manifieste conductas inadecuados como: 

carentes en el apego y materialistas. Por último, el padre está en toda la responsabilidad 

de guiar en cuanto a la actividad de consumo de los hijos (Lesnik-Oberstein, 2018). 

La competencia digital es el conocimiento crítico  y convincente en el manejo de la 

tecnología dentro de la sociedad para producir, presentar y comunicar resultados positivos 

y proactivos a través del internet, es así que  para ser competentes digitales es necesario 

mejorar las habilidades, conocimientos y actitudes basados en la comunicación 

colaborativa mediante recursos digitales, creación de contenidos virtuales como videos, 

imágenes y otros multimedios que involucran la aplicación de los derechos y la seguridad  

de identidad, por último, la resolución de conflictos a través de recursos digitales tiene 

por finalidad buscar soluciones  de acuerdo a la necesidad de la sociedad (Barreto & Díaz, 

2017).  

La investigación presenta la siguiente problemática general: ¿Cuáles es el estado 

de habilidades interpersonales en estudiantes con alto consumo de tecnología digital en 

Instituciones Educativas de Lima, 2019? Los problemas específicos son: a), ¿Cómo serán 

las habilidades interpersonales de autoconciencia en estudiantes con alto consumo de 

tecnología digital en Instituciones Educativas de Lima, 2019?  b), ¿Cómo serán las 

habilidades interpersonales de automotivación en estudiantes con alto consumo de 

tecnología digital en Instituciones Educativas de Lima, 2019? c), ¿Cómo serán las 

habilidades sociales en estudiantes con alto consumo de tecnología digital en 

Instituciones Educativas de Lima, 2019? 

El reciente estudio, busca mediante el empleo de dominios teóricos y conceptos 

fundamentales como las habilidades interpersonales, encontrar explicaciones a procesos 
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internos como la autoconciencia y automotivación y como externa las habilidades 

sociales en contextos educativos en el cual los implicados son los estudiantes de la 

Institución Educativa. El estudio internacional mencionó que los alumnos mostraron 

valoración superior en cuanto al desarrollo de la habilidad social, además existe conexión 

significativa en el rendimiento escolar y el progreso de la destreza social (Selimović et al. 

2018). 

El objetivo general del estudio fue: Caracterizar las habilidades interpersonales de 

estudiantes que consumen tecnología digital en altas frecuencias temporales en Educación 

primaria de Lima, 2019. Los objetivos específicos son: a); Determinar la habilidad 

interpersonal de autoconciencia en estudiantes con alto consumo de tecnología digital en 

Instituciones Educativas de Lima, 2019. b); Determinar la habilidad interpersonal de 

automotivación en estudiantes con alto consumo de tecnología digital en Instituciones 

Educativas de Lima, 2019 c); Determinar la habilidad social en estudiantes con alto 

consumo de tecnología digital en Instituciones Educativas de Lima, 2019.  
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II. MÉTODO 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

Enfoque 

 

El enfoque fue cuantitativo (Hernández ,2014). Este estudio se definió como cuantitativa, 

porque examina en una variable cualitativa para cuantificar sus características a través de 

datos numéricos. A su vez este enfoque se fundamenta en análisis estadístico el cual 

propicia resultados en cantidades y puntuaciones representadas en porcentajes, además se 

determinan como discretas o continuas. El enfoque fue cuantitativo, porque se midió las 

habilidades interpersonales mediante el cuestionario, con el cual se obtuvo puntuaciones 

en la escala vigesimal, el cual mostró cifras numéricas sobre las dimensiones: 

Autoconciencia, automotivación y la habilidad social. 

 

Tipo de estudio  

 

El tipo de estudio fue básico (Niño, 2011, Behar, 2008). Esto se definió como básica, 

porque se caracteriza a partir del marco teórico, su finalidad es buscar nuevos 

conocimientos de la realidad para cooperar a una comunidad cada vez más avanzada y 

responder las dudas de la humanidad. El tipo de estudio fue básico, porque se examinó 

teorías a partir del estudio de habilidades interpersonales con el fin de lograr 

conocimientos fundamentales que enriqueció a los que integrantes en el proceso de 

estudio. 

 

Diseño 

 

El diseño es no experimental (Behar, 2008). Esto se definió como no experimental, 

porque el investigador observa los fenómenos tal como se acontece en su ambiente natural 

sin intervenir o modificar en su crecimiento. Efectivamente el diseño de la investigación 

fue no experimental porque no se manipuló la variable habilidades interpersonales, sino 

que solo realizó la caracterización tal como se encuentra en la realidad. 
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Tipo de diseño o nivel 

 

El nivel de diseño es descriptivo (Hernández, 2014). Esto se definió como descriptivo, 

porque consta de describir contextos, situaciones y fenómenos tal   como se presentan, 

además busca precisar las características de las personas, comunidades, grupos quienes 

se someten al estudio, es decir exclusivamente mide y reúne información de forma 

independiente sobre las variables. Por lo tanto, el nivel del estudio fue descriptivo, porque 

se describió los indicadores que sustentan la operacionalización de las habilidades 

interpersonales. 

 

Corte 

 

El presente estudio fue de corte transeccional (Maldonado, 2018, Hernández, 2014). Se 

enfocó en recolectar datos en periodos exclusivos, tuvo por finalidad especificar variables 

y examinar su incidencia en el episodio dado. Entonces el estudio fue de corte 

transeccional debido a que dotó a la recolección de datos en el bimestre del año escolar 

de los estudiantes de primaria en la variable habilidades interpersonales. 
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 2.2 Variables, operacionalización  

 

Tabla 1  

Operacionalización de variable Habilidades interpersonales  

 

Habilidades 

interpersonales  
Indicadores Preguntas / Ítems 

Respuestas y 

puntuaciones 

Dimensión 1 

        La 

autoconciencia  

Toma 

conciencia de 

sus actos 

12. Acepto mis errores 

14. Pienso antes de hablar 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Reconoce sus 

emociones y 

sentimientos  

13: Reconozco lo que siento en problemas 

11: Reconozco mis emociones originadas en 

peleas  

15: Sé expresar cariño 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Regula 

conductas 

17. Aprendo de mis emociones  

19.Evito equivocarme sobre alguna tarea  

16. Evito equivocarme en el examen. 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Dimensión 2 

La 

automotivación 

 

  

Posee 

entusiasmo 

18. Confío cuando converso con mis amigos 

22. Puedo mantener la seriedad al conversar 

24. Digo palabras de ayuda a mis 

compañeros  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Comprende 

sus propias 

motivaciones 

y propósitos 

20. Expreso mi ira con dificultad hacia los 

demás  

21. Planteo mis objetivos a futuro 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Se adecua a 

emociones de 

otros 

23. Aprecio la ayuda de mis compañeros  

27. Recibo los consejos de mis compañeros  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 
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=Dimensión 3 

Las 

habilidades 

sociales 

Se comunica 

con facilidad  

25. Evito hacer preguntas por vergüenza a 

las críticas 

29. Expreso con facilidad lo que pienso 

 30.  Me cuesta decir lo que pienso  

26. Me cuesta decir lo que siento 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Interactúa 

con los demás  

28. Me cuesta socializar con los demás. 

31. Trabajo con facilidad en grupo 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Evita 

conflicto con 

los otros  

10. Tranquilizo a mis compañeros en una 

pelea 

5. Evito problemas con los demás  

8.  Sé resolver mis enfados  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Negocia con 

sus 

compañeros  

6.  Me comunico con palabras adecuadas  

9. Utilizo palabras como: gracias, por favor, 

disculpa 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre =3 

Defiende a 

sus 

compañeros  

4. Defiendo a mis amigos en una discusión  

2. Hago respetar a mis compañeros  

1.  Reclamo los derechos de los demás  

Nunca = 1 

A veces = 2 

Siempre =3 

 

Plantea 

soluciones en 

situaciones 

problemáticas  

7. Me cuesta solucionar conflictos  

3. Planteo respuestas a situaciones 

problemáticas  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

           

                  Fuente: Elaboración propia.  
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2.3 Población,  muestra y muestreo  

 

Población   

 

La población está constituida por un grupo de elementos que manifiestan ciertas 

particularidades apreciables en el contexto determinado, por ello, para realizar el estudio 

se debe considerar las características básicas en la selección de la población (Maldonado 

,2018). Entonces, la población de esta investigación se conformó por 3010 estudiantes de 

nivel primaria en Instituciones Educativas de los distritos de Lima: Comas, San Martin 

de Porres, Puente Piedra, Los Olivos e Independencia. 

 

Tabla 2 

Población del estudio en estudiantes de la variable habilidades interpersonales de Lima.  

Institución 

Educativa 

 

Distritos 

Género (%) Total de 

población Masculino Femenino 

1 Comas 32.5 67.5 620 

2 
San Martín de 

Porres 
45.7 54.2 500 

3 Puente Piedra 49.3 50.7 640 

4 Los Olivos 40.3 59.7 600 

5 Independencia. 55.4 44.6 650 

 Fuente: Base de datos SSPS21. 

 

Muestra 

 

La muestra no probabilística es el subconjunto de la población en el cual aluden ciertas 

características específicas para medir la variable que se quiere estudiar, además el 

investigador realiza la selección de manera conveniente (Hernández, 2014). Por lo tanto, 

el presente estudio fue de 250 estudiantes de nivel primaria de Instituciones Educativas 

de Lima (X= 10,8 años, D.E.= 0.9) quienes fueron distribuidos de ambos géneros (tabla 

3), por lo general, todos los participantes colaboraron a través del consentimiento 

informado a los padres de familia.  
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 Tabla 3. 

Muestra del estudio en estudiantes de la variable habilidades interpersonales de Lima. 

Institución 

Educativa 

 

Instituciones 

Género (%) Total, de 

muestra 

Edad promedio 

(años y mese) Masculino Femenino 

1 Comas 33.3 66.6 42 9.8 

2 
San Martin de 

Porres 
40.5 59.5 42 10.3 

3 Puente Piedra 57.1 42.9 42 10.5 

4 Los Olivos 47.6 52.4 42 11.3 

5 Independencia 50 45.2 40 10.8 

    Fuente: Base de datos Ssps21. 

 

Muestreo  

 

El muestreo es una herramienta de gran utilidad, el cual otorga al investigador a separar 

la cantidad específica de sujetos de la población de modo que se logre estudiar a 

profundidad (Hernández, 2014). Por consiguiente, el muestreo fue no probabilístico, de 

tipo conveniencia, para medir la variable habilidades interpersonales, se realizó la prueba 

de diagnóstico para establecer los criterios de elección de estudiantes a través del 

cuestionario breve en el cual se preguntó sobre: a) teléfono propio; b) frecuencia de 

consumo; y c) participación en redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram, twitter y 

otros aplicativos).    

 

Criterios de inclusión:  

 

 -Estudiantes con dispositivos móvil propio  

 -Estudiantes con déficit de atención e hiperactividad 

  -Estudiantes que tienen 9,10,11y 12 años  

  -Estudiantes con bajo interés de colaborar en actividad 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnicas 

La técnica fue la encuesta escrita. 

 

Instrumento 

 

Escala de medición para las habilidades interpersonales (ad hoc), es instrumento 

politómico que costa de 10 minutos, de aplicación personal y consta de 31 preguntas de 

tres respuestas, (nunca, a veces y siempre), examina las dimensiones de la habilidad de 

autoconciencia, automotivación y la habilidad social. Se caracteriza y recopila con las 

valoraciones 1(nunca), 2 (a veces) y 3 (siempre). 

 

Validez.  

 

La validez de este instrumento se perfeccionó a través de cinco criterios de juicio de 

expertos en la variable habilidades interpersonales, el cual proporcionó la medición de las 

características de significación, precisión y relevancia, es así que se obtuvo puntaje 

aceptable mayor al 85%. 

 

Tabla 4 

Validez del instrumento Escala de medición para las habilidades interpersonales  

Juez experto Porcentaje de aprobación 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 100 

    Fuente: Base de datos ssps21. 

 

Confiabilidad. 

 

La confiabilidad del instrumento Escala de medición para las habilidades interpersonales, 

se consiguió a partir del plan piloto, es decir que se aplicó el instrumento en la muestra 
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de 30 estudiantes de la Institución Educativa para obtener la confiabilidad, de este modo 

se halló una concordancia accesible en el índice de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 5  

Datos de confiabilidad de Alfa de Cronbach de instrumento  

 

Alfa de Cronbach                                          N° de elementos  

  ,725                                                          31 

    Fuente: Base de datos ssps21 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

 

En el presente estudio se empleó Ms. Excel y SPSS 21, para hallar el estudio estadístico 

y la tabulación a través del SPSS 21. 

 

2.6 Aspectos éticos 

 

El estudio es de carácter único y original, debido a que no se realizó ni se publicó en 

ningún estudio anterior. Además, no se exhibieron los datos de los educandos y padres de 

familia ni de las Instituciones Educativas. Así mismo, las citas bibliográficas están citadas 

de acuerdo al manual APA sexta edición en inglés y tercera en español, por lo tanto, 

contiene referencias en su generalidad, debido a que se referenciaron todos los trabajos 

citados en la tesis. 

 

2.7 Procedimiento 

 

La aplicación del instrumento se desarrolló en los distritos de Lima: San Martin de Porres, 

Comas, Los Olivos, Puente Piedra e Independencia. De tal manera que, se entregó la carta 

de presentación a los directores(as) de cada institución para adquirir el permiso de 

aplicación por grado, de esta manera, se prosiguió con el consentimiento informado en 

este caso, a los tutores de cada estudiante, en el cual, algunos estuvieron de acuerdo y 

otros no lo estuvieron. De esta manera, se logró la aplicación del instrumento a los 
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estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria con el tiempo determinado de 10 

minutos ya que, el instrumento estuvo estructurado por dimensiones de 31 preguntas con 

respuestas politómicas (siempre, a veces, nunca). Se evaluó a los estudiantes que 

manejaron dispositivos móviles de acuerdo a los criterios presentados en el muestreo 

(figura 1). En cada grado se aplicó el instrumento. 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

Figura 1. Aplicación de la escala para medir las habilidades interpersonales  

Fuente: Bitácora de la investigación. 

Nota: A= Aplicación grupal; B y C= Aplicaciones individuales.   
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La aplicación del instrumento se realizó con unas indicaciones especiales entre los cuales 

fue apagar el teléfono o activar el vibrador para el desarrollo del instrumento, y se les 

solicitó que no contestaran ninguna llamada, sin embargo, los estudiantes aún tuvieron 

celulares en la aplicación (figura 2). 

 

D 

 

 

E 

 

 

 

F 

 

 

 

 

G 

 

 

Figura 2. Aplicación de la escala para medir las habilidades interpersonales  

Fuente: Bitácora de la investigación. 

Nota: D y E= Aplicación individual; F= instrumento desarrollado por estudiante de género masculino y G= 

El instrumento desarrollado por estudiante de género femenino. 
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III. RESULTADOS 

 

Análisis de tendencia central 

 

Tabla 6 

Análisis de medidas de tendencia central en la variable habilidades interpersonales de 

estudiantes de Lima. 

 Fuente: Base de datos de la investigación. 

Nota: Min. = mínimo; Max. = máximo; D.E = Desviación Estándar. 

  

  

Habilidades 

interpersonales 
Autoconciencia Automotivación Habilidades sociales 

Media 72.7 19.7 16.4 36.6 

Mìn. 54 13 10 25 

Máx. 91 24 21 48 

D.E 6.2 2.2 2.0 3.7 

Moda 77.0 20 16 37 
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Análisis descriptivo 

 

  Variable: Habilidades Interpersonales  

 

Tabla 7  

Porcentajes de las habilidades interpersonales en estudiantes de primaria con alto 

tecnología digital. 

Variable Inicio Proceso Logro 

Habilidades 

Interpersonales 

f % f % f % 

148 59 62 25 40 16 

  Fuente: Base de datos de la investigación.  

  Nota: f = Frecuencia; % = porcentaje. 

 

 

  Figura 3. Porcentajes de las habilidades interpersonales. 

 Nota: I = Inicio; P = Proceso; L = Logro.  
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 Dimensión 1: Autoconciencia   

Tabla 8 

Porcentajes de la habilidad de autoconciencia en estudiantes de primaria con alto 

consumo de tecnología digital  

Dimensión 1 Inicio Proceso Logro 

Autoconciencia 

F % f % f % 

112 45  82 33  56 22  

 Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: f = Frecuencia; % = porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 4. Porcentajes de las habilidades interpersonales. 

 Nota: I = Inicio; P = Proceso; L = Logro.  
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Dimensión 2: Automotivación 

 

Tabla 9 

Porcentajes de la habilidad de automotivación en estudiantes de primaria con alto 

consumo de tecnología digital.  

Dimensión 2 Inicio Proceso Logro 

Automotivación 

f % f % f % 

180 72  46 18  24 10  

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: f = Frecuencia; % = porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5.  Porcentajes de las habilidades interpersonales.  

    Nota: I = Inicio; P = Proceso; L = Logro.  
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Dimensión 3: Habilidad social  

 

Tabla 10 

Porcentajes de la habilidad social en estudiantes de primaria con alto consumo de 

tecnología digital.  

Dimensión 3 Inicio Proceso Logro 

Habilidad social 

f % f % f % 

148 59  86 34  16 6  

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: f = Frecuencia; % = porcentaje. 

 

 

 

    Figura 6.  Porcentajes de las habilidades interpersonales  

    Nota: I = Inicio; P = Proceso; L = Logro.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

En cuanto al objetivo general sobre la variable habilidades interpersonales se encontró 

que el 16% de estudiantes demuestran habilidades interpersonales de logro, el 25% de 

total en nivel de proceso y el 59% en nivel de inicio. Estos participantes ubicados en el 

último nivel suelen ser escasos en autoconciencia, automotivación y habilidades sociales  

Estos resultados son semejantes a otros en los cuales se encontró bajo nivel de habilidades 

interpersonales (Ogelman et al., 2016; Valdés et al., 2016). Por otro lado, se hallaron 

diferencias con otros estudios que mencionaron que la causa en las disparidades fue la 

edad, en el cual los estudiantes de menores años presentaron habilidad de interacción 

negativa con los niños superiores de conducta social, temperamento e incrementación 

sensitivo (Reyna & Brussino, 2015; White et al, 2016). 

Del mismo modo, algunas características de la tecnología amplifican ciertos 

desafíos de amistad que los adolescentes han enfrentado durante mucho tiempo en sus 

relaciones interpersonales en la escuela. Por lo tanto, el papel de la tecnología es el nuevo 

medio de comunicación y el fortalecimiento del trabajo entre pares, sin otra influencia 

obvia sobre las relaciones interpersonales (Reyna & Brussino, 2015; White et al, 2016).  

Ante lo descrito, las similitudes se debieron al uso excesivo de dispositivos móviles 

como televisión, computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes los cuales 

tuvieron efecto poco significativo en los niveles de habilidades interpersonales de los 

estudiantes, los cuales mostraron nivel alto en inicio, en cuanto a las diferencias se 

encontró 50% de estudiantes con déficit en las habilidades sociales. Por otro lado, los 

estudiantes de género femenino mostraron preferencias en cuanto al uso de teléfonos para 

comunicarse a través de SMS, llamadas telefónicas y WhatsApp uso académico, mientras 

los estudiantes de género masculino se inclinaron más al uso recreativo, es decir que 

prefirieren jugar videojuegos (Giménez et al., 2017). 

En relación al objetivo específico sobre la dimensión autoconciencia se halló que 

el 22% de estudiantes demuestran autoconciencia en nivel de logro, el 33% en nivel de 

proceso y el 45 % en nivel de inicio, por cuanto los estudiantes determinados en el último 

nivel carecen de algunos indicadores: tomar conciencia en sus actos, reconocer sus 

emociones y sentimientos y regular sus conductas. Estos hallazgos son similares a otros 

en los cuales se encontró bajo nivel de autoconciencia (Buitrago et al., 2019; Malo et al., 

2018). Por otro lado, se hallaron diferencias con otros estudios que mencionaron que las 
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experiencias en los campamentos juveniles ayudan en el progreso de la autoconciencia y 

la capacidad de liderazgo, así también, las actitudes de los líderes cumplen el rol 

importante en algunos valores como la tolerancia, el amor y el respeto. De la misma 

manera, se encontró diferencias en el cual los estudiantes de sexto grado que presentaron 

carencias en las habilidades de reconocer sus emociones y sentimientos ante situaciones 

de resolución (Esentas et al., 2017; Selimović et al., 2018).  

 

Ante lo descrito, es determinante que las similitudes se debieron a estudios en que 

los estudiantes integrados al consumo excesivo de redes sociales presencian carencia de 

autoconciencia y habilidades interpersonales con los otros integrantes, además adujeron 

que sus parentescos también hacen el uso intensivo considerándose como modelos de 

consumo, los cuales se pueden relacionar con la adicción y ansiedad psicológica (Malo et 

al., 2018). De la misma manera, los niveles bajos en el ámbito interpersonal implican 

problemas para entender los sentimientos y emociones de los demás, ya que implican a 

mostrar la soledad y depresión en los estudiantes (Buitrago et al., 2019).  Las diferencias 

a los resultados y conclusiones del estudio se halló que el uso de la aplicación proporciona 

buenas oportunidades en la práctica de habilidades cognitivas en preescolares, pero bajos 

niveles en las destrezas de autoconciencia, así mismo las destrezas de autorregulación de 

los estudiantes reportaron el rol de medición solo indirecta de control entre hostil y 

agresivo, atención-impulso de manera negativa los cuales afectan en el rendimiento 

académico del estudiante (Erkan & Sop, 2018; Mustafa et al., 2018). 

 

En función al objetivo específico sobre la dimensión automotivación se encontró 

que el 10% de estudiantes se ubicaron en nivel de logro, el 18% en nivel de proceso y el 

72% en nivel de inicio. Por lo tanto, los estudiantes carecen de los indicadores: poseer 

entusiasmo, comprender sus propias motivaciones y propósitos, adecuarse a emociones 

de otros, comunicarse con facilidad e intercambiar con los demás. Los datos analizados 

son semejantes a otros en los cuales se encontró bajo nivel de automotivación 

(Domínguez & Ybañez, 2016; Valencia et al., 2015). Por otro lado, se encontraron 

diferencias con otros estudios que mencionaron la edad y el grado como factor de 

disparidad, en el cual, indicaron las deficiencias que muestran los estudiantes durante la 

adaptación con el grado posterior y el entusiasmo personal (Valencia et al., 2015; White 

et al., 2016) 
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Ante lo descrito, es aceptable que las similitudes se debieron a mayor consumo de 

tecnología digital, ya que demuestran bajo nivel en las habilidades sociales que trae como 

consecuencia el aburrimiento, la timidez y la ausencia de autoestima adecuada en los 

estudiantes (Domínguez & Ybañez). Del mismo modo, los estudiantes destacaron bajas 

puntuaciones en las habilidades conversacionales, que están acorde con las emociones, 

sentimientos, opiniones y resolución de problemas interpersonales (Valencia et al., 2015). 

En cuanto a las diferencias los adolescentes y niños son nativos digitales debido a que 

están en constante interacción con la tecnología desde los principios de sus vidas; Así 

mismo las tecnologías pueden ser efectivas en desarrollar y apoyar el aprendizaje 

socioemocional si se utiliza de la manera correcta y con medidas (Amico, 2018). 

 

 En cuanto al objetivo específico sobre la dimensión habilidades sociales se observó 

que el 6% de estudiantes se encontraron en el nivel de logro, el 34% en nivel de proceso 

y el 59% en nivel de inicio, estos participantes ubicados en el último nivel suelen ser 

conflictivos con sus compañeros, evitan defender a sus compañeros y generar problemas. 

Los hallazgos son similares a otros en los cuales se determinó bajo nivel de habilidades 

sociales (Escoda, 2018; López, 2018; Ogelman et al., 2016). Por otro lado, se obtuvieron 

diferencias con otros estudios que reportaron que el uso de aplicaciones proporciona más 

oportunidades para las destrezas cognitivas y menos oportunidades para las habilidades 

sociales en los escolares de edades mayores, así mismo, en las preferencias de los medios 

de comunicación a través de llamadas telefónicas, SMS y WhatsApp se presenció que los 

educandos de género femenino manejan todos estos medios de comunicación para cosas 

académicas, mientras los estudiantes de género masculino prefirieron utilizar como juego 

recreativo y de distracción (Amico, 2018 ; Giménez et al., 2017; Mustafá et al., 2018). 

 

Ante lo descrito, las similitudes se debieron al uso frecuente de algunos dispositivos 

como la televisión con (r = 0.098), usar computadoras portátiles (r = −0.042), tabletas (r 

= 0.124), teléfonos inteligentes (r = −0.049) y todos los dispositivos (r =0.092) durante la 

semana. De esta manera, el tiempo que permanecen con la televisión, usar computadoras 

portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes los días de semana destacaron efecto negativo 

en los niveles de habilidades sociales de cada estudiante. Así mismo, indicaron que la 

televisión es el medio más usado por los estudiantes de nivel primaria tanto en sus hogares 

como en los salones de clase, así también, es conocida como segunda ocupación más 
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frecuente por los niños, en cuanto al tiempo invertido en el uso de este medio se halló 

cerca de 30% ver la televisión próxima dos a tres horas al día, y el resto entre las opciones 

de jugar videojuegos. Las diferencias que se encontraron en algunos estudios fueron que 

los estudiantes sin domicilio presenciaron bajos niveles en las habilidades sociales en 

distintas instituciones educativas, así mismo, utilizaron los recursos digitales con 

asesoramiento y control por los padres y familiares para evitar mayor nivel de consumo 

en los niños (Baton et al. (2017). 

 

Las limitaciones que se encontraron fueron de tipo teórico, ya que se evidenció 

carencia en cuanto a los contenidos de información acerca de la dimensión 

automotivación, de la misma manera los modelos de instrumentos en los artículos 

científicos de legua inglesa tuvieron poca visualización. En cuanto al tipo metodológico, 

se hallaron algunas limitaciones acordes al tiempo de aplicación del instrumento debido 

a otras responsabilidades externas, así también otra limitación fue el recurso económico 

por las intensas impresiones que se realizó en el estudio.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera:  

 

En relación al objetivo general sobre la variable habilidades interpersonales se concluye 

que el 16% de estudiantes demuestran habilidades interpersonales de logro, el 25% de 

total en nivel de proceso y el 59% en nivel de inicio. De esto se infiere que existen 

deficiencias en la autoconciencia, automotivación y habilidades sociales.  

 

Segunda:  

 

En función al objetivo específico sobre la autoconciencia se concluye que 22% de 

estudiantes demuestran autoconciencia en nivel de logro, el 33% en nivel de proceso y el 

45 % en nivel de inicio. De esto se deduce que los estudiantes carecen de indicadores de 

tomar conciencia en sus actos, reconocer sus emociones y sentimientos y regular sus 

conductas. 

 

Tercera:  

En cuanto al objetivo específico sobre la automotivación se concluye que 10% de 

estudiantes se ubicaron en nivel de logro, el 18% en nivel de proceso y el 72% en nivel 

de inicio. A partir de esto, se determina que los estudiantes necesitan desarrollar los 

indicadores de poseer entusiasmo, comprender sus propias motivaciones y propósitos, 

adecuarse a emociones de otros, comunicarse con facilidad e intercambiar con los demás. 

 

Cuarta:  

Respecto al objetivo específico sobre las habilidades sociales se concluye que 6% de 

estudiantes hallaron en el nivel de logro, el 34% en nivel de proceso y el 59% en nivel de 

inicio. Por lo cual, se induce que estos participantes ubicados en el último nivel suelen 

ser conflictivos con sus compañeros, evitan defender a sus compañeros y generar 

problemas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

 

En relación a la metodología ampliar las investigaciones de lengua inglesa de diseño 

experimentales que sean comprobables y medibles para obtener buenos resultados. 

 

Segunda:  

 

En función a la literatura promover teorías novedosas relacionadas con la actualidad que 

sean comprobables en distintos entornos de la sociedad.  
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(nivel) 

Descriptivo 

simple 

Comas, San 

Martín de Porres, 

Olivos, Puente 

Piedra e 

Independencia   

 

3010 

Cantidad 

de 

preguntas 

 

31 

¿Cómo serán las 

habilidades interpersonales 

de autoconciencia en 

estudiantes con alto 

consumo de tecnología 

digital en Instituciones 

Educativas de Lima, 2019? 

Determinar las habilidades 

interpersonales de 

autoconciencia en estudiantes 

que consumen tecnología 

digital en altas frecuencias 

temporales en Educación 

primaria de Lima, 2019. 

 

Corte 

 

Transeccional 

 

Muestra 

Tipo de 

instrumen

to 

politómico 
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Problema específico 2 Objetivo específico 2 

 

Cantidad de 

muestra 

Tipo de 

muestra 

% de 

validació

n 

Índice de 

confiabilida

d 

¿Cómo serán las 

habilidades interpersonales 

de automotivación en 

estudiantes con alto 

consumo de tecnología en 

Instituciones Educativas de 

Lima, 2019? 

Determinar las habilidades 

interpersonales de 

automotivación en estudiantes 

que consumen tecnología 

digital en altas frecuencias 

temporales en Educación 

primaria de Lima, 2019. 

 

 

250 

 

No 

probabilístico  

 

 

100% 

 

 

,725 

Problema específico 3 Objetivo específico 3 

Muestreo 

Tipo de 

muestreo 

   

¿Cómo serán las 

habilidades sociales en 

estudiantes con alto 

consumo de tecnología en 

Instituciones Educativas de 

Lima, 2019? 

 

Determinar las habilidades 

sociales en estudiantes que 

consumen tecnología digital en 

altas frecuencias temporales en 

Educación primaria de Lima, 

2019. 

 

 

No 

probabilístico 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable 1: Habilidades interpersonales  

 

Habilidades 

interpersonales  
Indicadores Preguntas / Ítems 

Respuestas y 

puntuaciones 

Dimensión 1 

        La 

autoconciencia  

Toma 

conciencia de 

sus actos 

12. Acepto mis errores 

14. Pienso antes de hablar 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Reconoce sus 

emociones y 

sentimientos  

13: Reconozco lo que siento en problemas 

11: Reconozco mis emociones originadas en 

peleas  

15: Sé expresar cariño 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Regula 

conductas 

17. Aprendo de mis emociones  

19.Evito equivocarme sobre alguna tarea  

16. Evito equivocarme en el examen. 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre= 3 

Dimensión 2 

 

La 

automotivación 

 

 

Posee 

entusiasmo 

18. Confío cuando converso con mis amigos 

22. Puedo mantener la seriedad al conversar 

24. Digo palabras de ayuda a mis compañeros  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Comprende 

sus propias 

motivaciones y 

propósitos 

20. Expreso mi ira con dificultad hacia los 

demás  

21. Planteo mis objetivos a futuro 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Se adecua a 

emociones de 

otros 

23. Aprecio la ayuda de mis compañeros  

27. Recibo los consejos de mis compañeros  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 
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=Dimensión 3 

Las 

habilidades 

sociales 

Se comunica 

con facilidad  

25. Evito hacer preguntas por vergüenza a las 

críticas 

29. Expreso con facilidad lo que pienso 

 30.  Me cuesta decir lo que pienso  

26. Me cuesta decir lo que siento 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Interactúa con 

los demás  

28. Me cuesta socializar con los demás. 

31. Trabajo con facilidad en grupo 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Evita conflicto 

con los otros  

10. Tranquilizo a mis compañeros en una pelea 

5. Evito problemas con los demás  

8.  Sé resolver mis enfados  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

Negocia con 

sus 

compañeros  

6.  Me comunico con palabras adecuadas  

9. Utilizo palabras como: gracias, por favor, 

disculpa 

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre =3 

Defiende a sus 

compañeros  

4. Defiendo a mis amigos en una discusión  

2. Hago respetar a mis compañeros  

1.  Reclamo los derechos de los demás  

Nunca = 1 

A veces = 2 

Siempre =3 

 

Plantea 

soluciones en 

situaciones 

problemáticas  

7. Me cuesta solucionar conflictos  

3. Planteo respuestas a situaciones 

problemáticas  

Nunca= 1 

A veces= 2 

Siempre=3 

 

 

 

 

 

         



52 
  

Anexo 3. Instrumento de investigación  

 

ESCALA DE MEDICIÓN PARA HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

Nombre: ---------------------------------------      Edad: ----- 

Grado:………..                    Género:    (M)           (F) 

1. Acepto mis errores 

Nunca                               A veces                             Siempre 

2. Pienso antes de hablar 

Nunca                               A veces                             Siempre 

3. Reconozco lo que siento en problemas 

Nunca                               A veces                             Siempre 

4. Reconozco mis emociones originadas en peleas 

Nunca                               A veces                             Siempre 

5. Sé expresar cariño 

Nunca                               A veces                             Siempre 

6. Aprendo de mis emociones 

Nunca                               A veces                             Siempre 

7. Evito equivocarme sobre alguna tarea 

Nunca                               A veces                             Siempre 

8. Evito equivocarme en el examen. 

Nunca                               A veces                             Siempre 

9. Confío cuando converso con mis amigos 

Nunca                               A veces                             Siempre 

10. Puedo mantener la seriedad al conversar 

Nunca                               A veces                             Siempre 
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11. Digo palabras de ayuda a mis compañeros 

Nunca                               A veces                             Siempre 

12. Expreso mi ira con dificultad hacia los demás 

Nunca                               A veces                             Siempre 

13. Planteo mis objetivos a futuro 

Nunca                               A veces                             Siempre 

14. Aprecio la ayuda de mis compañeros 

Nunca                               A veces                             Siempre 

15. Recibo los consejos de mis compañeros 

Nunca                               A veces                             Siempre 

16. Evito hacer preguntas por vergüenza a las críticas 

Nunca                               A veces                             Siempre 

17. Expreso con facilidad lo que pienso 

Nunca                               A veces                             Siempre 

18. Me cuesta decir lo que pienso 

Nunca                               A veces                             Siempre 

19. Me cuesta decir lo que siento 

Nunca                               A veces                             Siempre 

20. Me cuesta socializar con los demás 

Nunca                               A veces                             Siempre 

21. Trabajo con facilidad en grupo 

Nunca                               A veces                             Siempre 

22. Tranquilizo a mis compañeros en una pelea. 

Nunca                               A veces                             Siempre 
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23. Evito problemas con los demás 

Nunca                               A veces                             Siempre 

24. Sé resolver mis enfados 

Nunca                               A veces                             Siempre 

25. Me comunico con palabras adecuadas 

Nunca                               A veces                             Siempre 

26. Utilizo palabras como: gracias, por favor, disculpa 

Nunca                               A veces                             Siempre 

27. Defiendo a mis amigos en una discusión. 

Nunca                               A veces                             Siempre 

28. Hago respetar a mis compañeros 

Nunca                               A veces                             Siempre 

29. Reclamo los derechos de los demás 

Nunca                               A veces                             Siempre 

30. Me cuesta solucionar conflictos 

Nunca                               A veces                             Siempre 

31. Planteo respuestas a situaciones problemáticas 

Nunca                               A veces                             Siempre 
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Apellido: _____________________________________________________________  

Grado: _______________________________ Edad   __________________________ 

 

Marca con una (X) en los siguientes recuadros las respuestas convenientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes celular propio? 

 

            SI                 NO 

¿Con qué frecuencia lo utilizas? 

 

nunca A veces siempre 

¿Tienes acceso al whatsapp, 

Facebook, Instagram, twitter y 

otros aplicativos? (Menciona) 

 

whatsapp Facebook Instagram twitter Otros 

aplicativos 
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Fuente: Baremación del instrumento Escala para medir las habilidades     interpersonales 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Categorías 

Inicio Proceso Logro 

Habilidades interpersonales 31- 54 55-78 79-93 

Autoconciencia 8- 12 13-17 18-24 

Automotivación 7- 12 13-18 19-21 

Habilidades sociales 16- 28 29-41 42-48 
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Base de datos de la investigación   

 

IT
E
M 
1 

IT
E
M 
2 

IT
E
M 
3 

IT
E
M 
4 

IT
E
M 
5 

IT
E
M 
6 

IT
E
M 
7 

IT
E
M 
8 

IT
E
M 
9 

ITE
M 
10 

ITE
M 
11 

ITE
M 
12 

ITE
M 
13 

ITE
M 
14 

ITE
M 
15 

ITE
M 
16 

ITE
M 
17 

ITE
M 
18 

ITE
M 
19 

ITE
M 
20 

ITE
M 
21 

ITE
M 
22 

ITE
M 
23 

ITE
M 
24 

ITE
M 
25 

ITE
M 
26 

ITE
M 
27 

ITE
M 
28 

ITE
M 
29 

ITE
M 
30 

ITE
M 
31 

3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 

3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 

3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 

2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 

2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 

2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 

2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 

2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 

3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 

2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 

2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 

2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
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2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 

3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 

2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 

2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 

3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 

2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 

3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 

3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 

2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 

2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 

2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 

3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 
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3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 

3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 

2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 2 3 1 3 2 

2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 

2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 

3 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 

2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 

2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 

2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 

3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 

3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 

2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 

2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 

3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 

2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 

3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 

2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 

2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 

3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 

3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
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2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 

2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 

2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 

2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 

2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 1 

3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 

2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 

3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
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3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 

3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 

2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 

2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 

2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 

2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 

2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 

3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 

2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1 

2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 1 

2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 2 

3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 

2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 

3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
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2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 

2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 

3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 

2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2   2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 

1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 

3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 

2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 1 2 

2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 

2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 

2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 

2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 3 3 1 2 1 2 1 

2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

2 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 

2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 

2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 

3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 

2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 

2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 

2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 

3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 

2 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 

2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 

2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 

2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 1   3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 

2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 

3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 

3 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 
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2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 

2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 

2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 2 

2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 

2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 

3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

1 3 2 1 3 3 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 

2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3 2 

3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 

3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 

2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 

2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 

3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 

2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 

3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 

3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
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2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

2 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 

2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 

3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 
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Anexo 4. Datos de fiabilidad  



67 
  

 



68 
  

 



69 
  

 



70 
  

 



71 
  

 



72 
  

 



73 
  

 



74 
  

 



75 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
  

Anexo 5. Permiso para ingresar a los centros educativos   
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Anexo 6. Consentimiento informado  
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Anexo 7. Evidencias Fotográficas  
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Anexo 8. Reporte individual TURNITIN 
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Anexo 9. Acta de aprobación de originalidad TURNITIN 
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Anexo 10. Formato de aceptación de publicación en repositorio 
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Anexo 11. Formato de visto bueno V” B” para Repositorio UCV 

 




