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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022. El estudio es básico de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, trasversal, de tipo correlacional simple. 

La población estuvo conformada por 180 estudiantes, de los cuales 123 

conformaron la muestra. Los datos para la investigación se obtuvieron a través de 

la técnica de la encuesta y como instrumento de recolección de información se 

utilizó el cuestionario con escala de Likert para ambas variables. Los instrumentos 

fueron validados por juicio de expertos y la confiabilidad se obtuvo utilizando el 

estadístico alfa de Cronbach (Habilidades blandas 0, 705 y Aprendizaje autónomo 

0,802). 

La correlación entre las variables del estudio se midió mediante el Rho de 

Spearman.  Los resultados inferenciales indicaron que, existe una relación alta, 

positiva y significativa de 0,887 entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

autónomo. 

Palabras clave:  Autonomía- Resiliencia- Pensamiento crítico 
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Abstract 

The objective of this research work was to determine the relationship between soft 

skills and autonomous learning in 4th grade primary school students from RED 7. 

Callao, 2022. The study is basic with a quantitative approach, with a non-

experimental design, transversal, simple correlational type. 

The population consisted of 180 students, of which 123 made up the sample. The 

data for the research was obtained through the survey technique and the 

questionnaire with a Likert scale was used as an instrument for collecting 

information for both variables. The instruments were validated by expert judgment 

and reliability was obtained using Cronbach's alpha statistic (Soft skills 0.705 and 

Autonomous learning 0.802). 

The correlation between the study variables was measured using Spearman's 

Rho. The inferential results indicated that there is a high, positive and significant 

relationship of 0.887 between soft skills and autonomous learning. 

Keywords: Autonomy- Resilience- Critical thinking 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, una de las grandes preocupaciones en el sector educativo es 

asegurar el aprendizaje integral de los estudiantes para que puedan enfrentarse a 

los cambios y saber desenvolverse en un mundo nuevo. Al respecto UNESCO, 

(2021) sostiene que las habilidades socioemocionales (HSE) son una 

conglomeración de competencias, conocimientos, destrezas y actitudes que 

posibilitan a las personas tener relaciones saludables consigo mismas y con los 

demás, navegar en un mundo social interconectado como actores autónomos, 

responsables y motivados.   UNESCO, (2017) indica que, en América Latina, los 

estudiantes de la EBR no han desarrollado adecuadamente las habilidades blandas 

especialmente la capacidad expresiva; señalando que el 36% tienen dificultad para 

comunicarse entre interlocutores. CADE- IPAE, (2019) advierte en sus informes, la 

realidad crítica del aprendizaje y la escasez de las HSE en los estudiantes 

latinoamericanos, sugiriendo una política de trabajo que se enfoque en aprender y 

desarrollar habilidades blandas con los estudiantes para ser ciudadanos 

responsables, comprometidos, seguros y mentalmente preparados para enfrentar 

cualquier situación adversa. 

MINEDU, (2020) por RVM_ N°_ 000932020 anuncia la educación remota 

como una alternativa   para que los educandos   pongan en práctica su autonomía 

para adquirir competencias que les ayudarán a progresar y capacitarse 

continuamente para lograr sus aprendizajes. Por otro lado, el CNEB (2017) a través 

de la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, 

espera que el estudiante sea coherente y constante con su aprendizaje, capaz de 

utilizar sus propias estrategias para solucionar sus problemas y se empodere de lo 

que tiene. Así mismo, uno de los perfiles de egreso de la EBR es lograr que los 

estudiantes desarrollen su autonomía en el aprendizaje y dé resultados. Cabe 

resaltar que la educación remota se implanta en el 2020 en el contexto   de la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, mediante la  de   la estrategia 

Aprendo en casa que se brinda mediante el portal web y está implementada con la 

programación de las experiencias y actividades de aprendizaje para el logro de la 

autonomía y el desarrollo de diversas habilidades de los estudiantes; sin embargo 

en muchas partes del país esta  estrategia no ha dado resultados positivos,  debido 
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a muchas factores  entre ellos, la salud emocional de los estudiantes.   MINEDU 

(2021), plantea la necesidad de una nueva escuela, enfocada en el bienestar de los 

educandos y busca ampliar los horizontes hacia el desarrollo de experiencias 

diversas, dentro y fuera de la escuela, incentivando a los educandos a desarrollar 

sus propios estilos de aprender, movilizando el uso de sus habilidades para que 

sean cada vez más autónomos en sus procesos de aprendizaje. Además, el 

Currículo Priorizado para la Emergencia, (2020-2021) fomenta la formación de una 

serie de habilidades que sirvan para la vida, entre ellas la facultad de adaptación 

hacia lo incierto, la gestación del pensamiento crítico, la capacidad para analizar, 

argumentar y tomar decisiones, el apoyo emocional del estudiante, entre otros. 

MINEDU, (2022) modifica y da a conocer una serie de disposiciones para el retorno 

aseguro a las clases presenciales, considerando el contexto, características, 

condiciones y necesidades pedagógicas y socioemocionales de los estudiantes 

como una emergencia para mejorar su aprendizaje. 

En referencia a las instituciones educativas pertenecientes a la RED 7, 

Callao; el panorama no es distinto, en aras de lograr aprendizajes en los 

estudiantes, la mayoría de las instituciones eligió la web para el trabajo remoto, a 

través de la plataforma   Classroom para el envío diario de videos, actividades 

contextualizadas y recojo de evidencias de los estudiantes; al mismo tiempo se 

crearon grupos en el WhatsApp, y mediante aplicaciones como el Google meet se 

desarrollaron las clases virtuales a diario. La mayoría de estudiantes se conectaron 

y cumplieron con el envío de sus evidencias; sin embargo, en algunas ocasiones, 

estas no demostraban la realidad del aprendizaje del estudiante, ya que la 

participación de algunos estudiantes en clase era nula o deficiente, sin embargo, al 

enviar sus evidencias, estas eran correctas. En el 2022 se dispuso el regreso a las 

clases presenciales; en este contexto se pudo evidenciar en algunos estudiantes 

poca concentración y participación en las clases y en el cumplimiento de 

actividades escolares; tristeza por la pérdida de sus parientes debido a la pandemia 

COVID 19; así mismo se pudo observar dificultad para comprender, analizar y 

explicar información; pese a que se les brinda las orientaciones pertinentes. Los 

estudiantes no tienen iniciativa por aprender, no investigan; incluso, son los padres 

los que realizan las tareas por ellos, esto se puede observar en sus evidencias 
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donde existe una gran diferencia entre la letra y respuestas que presentan en las 

clases presenciales.  

Frente a esta problemática se formula el problema general: ¿Cuál es la 

relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del 4to grado de primaria de la RED 7 Callao, 2022? Asimismo, se plantearon los 

problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre la resiliencia y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7 

Callao, 2022?; ¿Cuál es la relación que existe entre el pensamiento crítico y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7 

Callao, 2022? 

Teóricamente este trabajo se justifica porque pretende complementar el 

estudio sobre la relación existente entre las habilidades socioemocionales y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes, y servir de ayuda para otros en el sistema 

educativo; ya que son dos aspectos primordiales para el desarrollo integral de los 

estudiantes permitiéndoles aprender y adaptarse a los diferentes contextos y 

realidades. Se justifica en la práctica porque su aplicación contribuirá a solucionar 

los problemas de la institución educativa lo que beneficiará a los estudiantes, 

contribuyendo a mejorar la calidad educativa. Metodológicamente se justifica 

porque en este estudio se utilizó un cuestionario como instrumento para la 

recolección de información para ambas variables; validados y con alto grado de 

fiabilidad, proporcionando contexto y aporte para investigaciones futuras sobre 

estas variables. 

El presente estudio, propuso como objetivo general, determinar la relación 

que existe entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; y como objetivos 

específicos: Determinar la relación que existe entre la resiliencia y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022. 

Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.
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Por otro lado, se plantea la hipótesis general:  Existe una relación 

significativa entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; y como hipótesis 

específicas: Existe una relación significativa entre la dimensión resiliencia y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. 

Callao, 2022. Existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento 

crítico y aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

RED 7. Callao, 2022  
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II. MARCO TEÓRICO

García (2018) en su estudio concluye  que para que una persona responda de 

manera adecuada a las situaciones que se requieren en el siglo XXI, no solo se 

deben hacer habilidades cognitivas, sino que también se deben esforzar en formar 

habilidades blandas o socioemocionales (HSE) que ayuden a desarrollar un claro 

sentido de sí mismo, ampliando las posibilidades de optar y desenvolverse 

exitosamente en la vida y  recomienda entrenarse en  estas habilidades blandas, 

con base en un enfoque teórico y evaluando utilizando herramientas como pruebas 

de  Likert,  juicio situacional y el uso de narrativas sobre las habilidades 

socioemocionales  que las puedan medir con el propósito  de  mejorar  el 

autoaprendizaje en los educandos de los diferentes niveles.  

Martínez-Ibarra, (2021) en su estudio demostró que existe una relación 

estrecha y significativa entre habilidades blandas y el aprendizaje autónomo; 

concluyendo que las habilidades blandas son favorables para la generación de la 

autonomía en el aprendizaje, el reforzamiento de la dimensión humana y el manejo 

del conocimiento emocional de los estudiantes. 

De igual manera Trevejo, (2021), en su estudio reveló que  aquellos con 

bajos niveles de aprendizaje autónomo, también tenían bajas habilidades de 

transferencia; Del mismo modo las personas con un nivel medio de aprendizaje 

autónomo también tenían un nivel medio de sus habilidades de transferencia; 

concluyó que identifica que las habilidades blandas se relacionan directamente con 

el aprendizaje independiente y son muy necesarias para formar personas 

consecuentes y conscientes de su aprendizaje. 

Espinoza, (2021) En su estudio señaló que no existe una relación directa 

entre la resiliencia y aprendizaje autónomo en los estudiantes que participaron de 

su estudio. Sin embargo, hizo recomendaciones sobre la importancia de promover 

la resiliencia en los estudiantes como un factor de protección para el estudiante y 

para que pueda adaptarse ante cualquier contexto y pueda sobresalir. 

Carlos (2017), En su estudio determinó que la resiliencia está estrechamente 

relacionada con el aprendizaje autónomo de los educandos, siendo de gran 
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importancia el desarrollo de esta habilidad durante el proceso de desarrollo del ser 

humano de tal manera que les permita, recuperarse frente a las situaciones difíciles 

que se les presente en la vida y mantener su integridad física y emocional. 

 

Con respecto al ámbito internacional López y Lozano, (2021) en su artículo 

analiza el aspecto socioemocional y el aprendizaje de las personas, concluyendo 

en el que tanto las habilidades blandas y las habilidades cognitivas favorecen el 

desarrollo integral de los estudiantes, siendo importante que todo docente incluya 

en el día a día de su labor, la promoción de estas habilidades en los estudiantes ya 

que favorecen el  manejo saludable de las emociones,  mejoran las interacciones 

entre ellos y  fortalecen el aprendizaje y les permite vivir en armonía en la sociedad. 

Gaxiola y Gonzáles, (2019) tuvieron como objetivo evaluar un modelo de 

ecuación estructural, apoyo social cognitivo, aprendizaje con resiliencia y metas de 

aprendizaje relacionadas con el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

secundaria en México, concluyendo que el apoyo social y las metas académicas de 

los estudiantes reciben están relacionados con el aprendizaje autorregulado y que 

la resiliencia afecta tanto a los objetivos académicos como a los académicos 

practican la autorregulación, es decir, cuanto más resilientes, mejor aprendizaje 

autorregulado.  

Rivadeneira et al., (2019) considera que, en esta era del conocimiento, es 

necesario impulsar en los educandos, el desarrollo de habilidades como el 

pensamiento crítico; de tal manera que les permita expresar sus opiniones, 

adaptarse a la realidad y promover la innovación y la solución de problemas; 

alcanzando así el más alto nivel de aprendizaje.   

Rodríguez et. al., (2019) determinaron que existe una relación directa entre 

la resiliencia y el aprendizaje, destacando el roll de la resiliencia como impulso para 

generar   el aprendizaje y para fomentar la experimentación, la interacción con el 

entorno, la comunicación, la toma de riesgos, el diálogo, y la toma de decisiones, 

que a su vez conducen a un mejor desempeño. 

Mendiola y Castro (2021) en su investigación concluyeron que la 

contribución de los estudiantes es un factor relevante en los procesos cognitivos, 
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demostrando que involucrar a los estudiantes desde la fase de diseño es 

beneficioso para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que estimula el desarrollo 

potencial, corrige las deficiencias en el conocimiento, cultiva la capacidad de 

pensar, sentir, crear, innovar, explorar y transformar el entorno; guiándolos hacia el 

aprendizaje. 

Para Mailool et al., (2020);  Rao (2018); Kupryaeva et al., (2021) en sus 

estudios concluyeron que  enseñar habilidades blandas  junto a las  habilidades 

duras en los estudiantes mejora la sensibilidad, la  flexibilidad, la velocidad de 

reacción para  tomar decisiones adecuadas y la  solución acertada  los de 

problemas de la sociedad; produciendo  mejores resultados porque ambas 

habilidades se complementan ayudando  a formar personas con liderazgo, exitosos 

capaces de sobresalir frente a las dificultades en todos los aspectos. 0ssa et al., 

(2019) concluyeron que es fundamental tomar como base tanto a las habilidades 

cognitivas y metacognitivas como la autorregulación y la motivación hacia el 

aprendizaje, orientados hacia el logro del pensamiento crítico; con el propósito de 

preparar a las personas para la toma decisiones y la intervención adecuada en la 

sociedad en la que les toque desenvolverse. 

Rulland,  (2021) concluyó el aprendizaje autónomo mantiene  una estrecha 

relación con la capacidad de los educandos en la mejora de sus capacidades 

socioemocionales, además incentiva la creatividad y la comprensión de  

información para la adquisición de  conocimientos; siendo de vital importancia 

estimular a los estudiantes para despertar y aumentar  su capacidad de aprendizaje 

por sí mismos, animándolos a desarrollar sus propias estrategias para aprender 

fomentando de este modo   la oportunidad de tomar decisiones, especialmente el 

desarrollo de ideas. 

Con respecto a las bases teóricas, Berry y Routon (2020); Sun (2021); 

Vásquez et al., (2020) sostuvieron que las Habilidades blandas se caracterizan por 

permitir que la persona que las desarrolla sea capaz de desenvolverse de manera 

más efectiva en los distintos escenarios de la realidad en la que se encuentre. Por 

lo tanto, las habilidades blandas tienen relación con la práctica integral de diversas 

características de personalidad, aptitudes conocimientos, actitudes y valores; así 
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mismo sostiene que todos los seres humanos del siglo XXI deben estar dotados de 

competencias trasversales que posibiliten   aprender y adaptarse a las condiciones 

cambiantes que se presenten en la vida. Devedzic et al., (2018). Las habilidades 

blandas son de una base fundamental tanto en el aspecto educativo como en el 

aspecto laboral, sin embargo, considera que estas habilidades son fáciles de ver, 

pero difíciles de medir, existiendo indicadores que varían de un caso a otro y, a 

menudo, son bastante implícitos y ambiguos. Asimismo, Rodríguez et al., (2021) 

sostiene que las habilidades socioemocionales se relacionan con la inteligencia 

emocional y las relaciones interpersonales constituyendo la base para gestionar el 

dialogo interno e interpersonal.  

En esa misma línea, Mitsea et al., (2021); Ortega, (2017); Rao, (2018) 

afirman que las habilidades blandas contribuyen al crecimiento exitoso en todos los 

aspectos; ya sea a nivel personal, profesional y social. García (2018), las define 

como un conjunto de destrezas, aptitudes y competencias adquiridas, conocidas 

también como habilidades de aprendizaje del Siglo XXI, habilidades no cognitivas 

o Habilidades Socioemocionales (HSE); imprescindibles para alcanzar el éxito en 

la vida, tanto en el aspecto académico, personal y profesional.  Kupryaeva et al. 

(2021) sostiene que las habilidades blandas son competencias universales, las que 

se desarrollan a lo largo de la vida tanto en familia como dentro de la sociedad. Del 

mismo modo, Marrero, (2018); Aguinaga y Sánchez, (2020) mencionaron que las 

habilidades no cognitivas, deben promoverse desde la educación primaria; 

desarrollarse y fortalecerse a lo largo de la vida, ya que estas complementan a las 

habilidades duras, formando una combinación que procura la formación integral de 

los educandos, mejorando su desempeño. También Börner & et al, (2018) reitera 

que las habilidades de blandas son indispensables para las nuevas generaciones 

de estudiantes que ingresen al mercado laboral en las próximas décadas. Maturana 

y Guzmán (2018) revelaron que, en el panorama global actual, la educación tiene 

el desafío de formar personas para reaccionar ante situaciones, por lo que es 

fundamental que los estudiantes desarrollen a edades tempranas, no solo 

habilidades cognitivas sino también habilidades blandas que complementen a 

estas.  
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En lo referente a las dimensiones de la variable Habilidades blandas, 

Vásquez et al., (2020), destaca varias características, entre ellas: Resiliencia y 

Pensamiento crítico, las cuales se toman como las dimensiones en este trabajo de 

investigación. 

Respecto, a la primera dimensión Resiliencia, Vásquez et al., (2020) 

manifiesta que es la capacidad para convertir situaciones complejas y traumáticas 

en importantes lecciones de vida. Agassiti et al. (2018); Ortega y Mijares (2018)., 

concuerdan que la resiliencia tiene como objetivo que las personas aprendan a 

adquirir el conjunto competencias y habilidades imprescindibles para prosperar en 

su entorno y conducirlas al éxito, enfatizando la importancia de promover la 

resiliencia en el aprendizaje en la educación para reducir los malos resultados en 

el rendimiento escolar. 

En lo referente a la segunda dimensión Pensamiento crítico, las teorías 

sociocultural y cognitiva sustentan sus fundamentos, numerosos investigadores lo 

definen. Para Vásquez et al., (2021) significa aprende a pensar y a emitir tus propios 

juicios. En este sentido, Castillo (2020) define   el pensamiento crítico como un 

conjunto ordenado de habilidades para pensar y generar ideas creativas a partir del 

pensamiento consciente y reflexivo; para alcanzar la autonomía en el aprendizaje. 

MINEDU (2021), menciona que uno de los objetivos del nuevo currículo apunta a 

que los estudiantes desarrollen una variedad de habilidades superiores entre ellas 

el pensamiento crítico. En esa línea, Morales y Díaz (2021) expresaron que facilita 

y promueve el aprendizaje activo, ayudando a la resolución de problemas, además 

de brinda oportunidades para la investigación de situaciones y problemáticas 

planteadas; asimismo, estimula el análisis al solicitar al educando que prevea su 

actuación ante situaciones y se prepare para la toma de decisiones y posiciones. 

López et al., (2020) explica la importancia de desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico son esenciales para formarse como una persona integral. 

Collazo y Geli (2017) argumentaron que el pensamiento crítico es esencial para 

lograr resultados de aprendizaje significativos porque nos brinda una percepción 

más completa de la realidad. De igual forma Deroncele et al., (2020) lo definieron 

como un proceso que se crea dentro de cada individuo y tiene atributos específicos 

como son la argumentación el análisis, reflexión, la curiosidad, creatividad entre 
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otros. Solórzano (2017), en el artículo señaló que las necesidades educativas 

actuales en el mundo requieren del desarrollo del pensamiento consciente y 

reflexivo en los estudiantes para que tengan nivel de habilidad y el rendimiento 

alcancen la excelencia siendo capaces de cumplir con los deberes sociales como 

futuros profesionales. 

En referencia a la segunda variable Aprendizaje autónomo, Medina y 

Nagamine, (2019) lo definen como la capacidad de pensar de manera reflexiva y 

crítica, utilizar estrategias de superación personal sin el apoyo directo de otros 

asignando habilidades, responsabilidad y perseverancia. Bagello (2021) afirmó que 

el aprendizaje autónomo es una característica de las personas que están 

dispuestas a aprender de manera efectiva incluso frente a obstáculos difíciles. 

Boonma & Swatevacharkul, (2020) y Daflizar, (2020) sostuvieron que el aprendizaje 

autónomo es una forma de desarrollo personal, permanente, que tiene lugar en 

todas las situaciones accesibles a cada persona y no sólo en el ámbito académico.  

Ventosilla et al., (2021), el aprendizaje autónomo convierte a los educandos 

en agentes activos de su particular proceso de aprendizaje, fomentando la 

responsabilidad, el compromiso, autocontrol, la autoevaluación y la resolución de 

problemas. Según Pérez (2020), el aprendizaje autónomo se refiere a un 

aprendizaje en el cual el estudiante comprende que es un proceso en el que 

participa, de manera que es capaz de dirigir esfuerzos al logro del aprendizaje en 

todo ámbito. Zulaihah y Harida, (2017) El aprendizaje autónomo es un método 

personalizado de aprendizaje por el cual la persona descubre por si misma sus 

necesidades y estilos de aprendizaje monitoreando y evaluando su progreso en la 

búsqueda de sus objetivos y metas. La sociedad se enfrenta a nuevos desafíos, lo 

que refuerza la importancia del aprendizaje autónomo como un estilo de 

aprendizaje de aprender a aprender que permitirá a los estudiantes adaptarse a las 

condiciones y retos que experimenta esta sociedad cambiante (Marcus y Moreno, 

2020).  Escobar, (2019) hace hincapié que la autonomía en el aprendizaje es   la   

capacidad    que   faculta al   educando   la toma de   decisiones   pertinentes que 

lo conduzcan     a     regular sus estrategias para su propio aprendizaje pertinentes 

a un determinado objetivo y a las condiciones específicas del contexto. Una 

persona con autonomía es   aquella   que ha desarrollado un sistema de regulación 
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de tal manera que le   permite   desenvolverse exitosamente   ya sea en     cuanto 

se refiere a las necesidades   internas y    externas   que se le presenten.  

La   autonomía de aprendizaje se basa en concientizar a los estudiantes 

sobre la importancia desarrollar competencias que estén vinculadas a los 

conocimientos y que los motive a construir su propio aprendizaje. Concluye que los 

estudiantes son autónomos cuando son capaces de dirigir, decidir por sí mismos y 

considerar las mejores acciones a seguir para lograr las metas trazadas; cuando 

está dispuesto a aprender y es capaz de encargarse  con responsabilidad la 

administración de  su propio aprendizaje, eligiendo sus propias metas, actividades 

y estrategias que les ayuden a lograr sus objetivos y metas propuestas; aplicando 

siempre la autorregulación y autoevaluación en cada una de sus actividades 

desarrolladas con el fin de identificar sus deficiencias y plantear alternativas de 

solución para la mejora sus aprendizajes. Lajane et al., (2020); Pudiquet et al. 

(2019), Khulaifiyah et al., (2021) enfatizan que el aprendizaje sostenible es esencial 

para la vida y el desenvolvimiento personal a largo plazo y da resultados en muchas 

áreas y situaciones diferentes, por lo que es fundamental ser consciente y 

responsable en el control del propio aprendizaje y establecer metas. Pajuelo et al., 

(2021) mencionan que el aprendizaje autodirigido es importante porque involucra 

mejor a los estudiantes, preparándolos para la vida.  

En cuanto a las dimensiones Aprendizaje autónomo, Manrique, (2004) 

planteó cuatro dimensiones para el aprendizaje autónomo: automotivación, 

planificación, autorregulación y autoevaluación.  Referente a la primera dimensión 

Motivación, Manrique, (2004) la ha definido como la capacidad que tiene el 

estudiante de aprender y de desarrollar un nivel de confianza en sus propias 

capacidades, habilidades y destrezas, haciéndolo competente para superar los 

obstáculos, reforzando su disposición para aprender.  Según la American 

Psychological Association - APA (2019), la Motivación es un estado interno que da 

un propósito, activa y dirige la conducta y actividad de las personas a nivel 

consciente o subconsciente, hacia el logro de los fines o metas determinadas. Alkan 

y Arslan, (2019) la define como interés del estudiante por su propio aprendizaje, 

este se puede mantener o aumentar en función de los diferentes factores internos 

y externos.  
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En cuanto a la segunda dimensión, Planificación del aprendizaje autónomo, 

Manrique, (2004) sugirió que  es la capacidad del estudiante para elaborar un plan 

de estudio realista y objetivo, teniendo en cuenta la formulación de metas 

individuales o grupales, así como definir el campo y alcance de la investigación,  su 

comportamiento; analizando las características de cada tarea o el aprendizaje y en 

función de todo lo que se planifique, la elección de estrategias como las habilidades 

comunicativas, para el manejo de  información y la habilidad para utilizar 

herramientas tecnológicas; entre otras estrategias adecuadas para alcanzar las 

metas establecidas. Vilela, (2020) argumentó que la planificación del aprendizaje 

se basa en fijar metas de aprendizaje, así como actividades que hagan posible el 

desarrollo de la tarea, partiendo de sus propias potencialidades y habilidades; 

considerándose primordial en los educandos para que aprendan conscientemente 

a diseñar, monitorear y evaluar situaciones y limitaciones.  

 

Referente a la tercera dimensión Autorregulación del aprendizaje, Manrique 

(2004), sostuvo que son las diferentes estrategias mediante las cuales los 

estudiantes realizan la revisión continua de la información sobre el progreso del 

curso y los materiales de aprendizaje del docente, así como también incluyen el 

análisis de las dificultades y los aciertos en los objetivos primarios de aprendizaje. 

Así, al evaluar una dificultad, tendrán la oportunidad de plantear alternativas de 

solución e iniciar acciones correctivas en sus operaciones, tomando decisiones 

oportunas para alcanzar sus metas u objetivos planteados. Granda y Boruchovitch 

(2018) mencionó que el aprendizaje autorregulado se vincula con una mejor 

retención de conocimientos y una participación activa en la construcción del 

aprendizaje, obteniendo mejores resultados.  

Chandler et al., (2021), sostuvo que la autorregulación puede compensar las 

deficiencias en cualquiera de las habilidades si se pone en práctica desde la 

primera infancia; así mismo Pandey et al., (2018) hace referencia que la 

autorregulación emocional, es la capacidad de regular de manera efectiva los 

propios sentimientos, pensamientos y comportamientos en la experiencia de 

aprendizaje y de perseverar hacia el resultado deseado. De igual forma, MINEDU 

(2017) reporta que la autorregulación es la capacidad que tiene el estudiante para 
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evaluar tanto su progreso como su dificultad, y poco a poco podrá tomar control de 

su propio aprendizaje.   

En este sentido, García, (2020) afirma que la autorregulación en el 

aprendizaje se crea a través de la activación y articulación de todas las 

competencias; sostiene  que los estudiantes que organizan su propio aprendizaje 

desarrollan más conocimientos y habilidades para conducir su autonomía y son 

capaces de aprender en contextos sociales y culturales complejos y explotar los 

sistemas de relaciones sociales en los que están inmersos; siendo lo 

suficientemente  competentes para tomar decisiones sobre lo que se necesita 

aprender, cómo pueden aprender mejor, qué recursos necesitan obtener en este 

contexto y qué procesos se requieren. Asimismo, son personas con la capacidad 

de hacer de la autorregulación su propio objetivo, como parte de su formación. 

García y Bustos, (2021) definieron a la Autorregulación en el aprendizaje como 

todas las actividades que realiza un sujeto para crear, mantener y corregir un 

cambio en su comportamiento hacia el logro de metas u objetivos.   

 

La Autoevaluación, según Manrique (2004), refiere que son las estrategias 

que desarrollan los estudiantes para evaluar cada actividad o tarea desarrollada, si 

realmente coincide con lo planificado, si necesita realizar modificaciones o requiere 

el uso de otras estrategias para mejorar los resultados y alcanzar el éxito. En esa 

línea Alberruche et al., (2022), sostiene que la Autoevaluación está relacionada con 

el aprendizaje autónomo y permanente; cuando el estudiante lo realiza a 

conciencia, le facilita comprobar su propio nivel de aprendizaje, valorarlo y, lo más 

importante, redirigirlo; se caracteriza además por estar relacionado con los 

conocimientos previos, el nivel de atención y concentración, habilidades, 

estrategias cognitivas, estilos de aprendizaje y motivaciones de las personas; 

siendo muy importante educar a los estudiantes en la autoevaluación para que se 

responsabilicen y aprendan autocriticarse y a reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje autodirigido viene a ser un proceso de autorreflexión y 

acción en el que los estudiantes estructuran, supervisan y evalúan su propio 

aprendizaje. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación. 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de tesis es básico, de enfoque cuantitativo  

La investigación recolecta información a través de un cuestionario, estos resultados 

serán organizados para procesar la información estadísticamente y verificar la 

hipótesis de investigación; obteniendo como resultado una medición numérica y un 

análisis estadístico que permite dar por sentadas las conclusiones; este proceso 

guarda relación con las características del enfoque cuantitativo. Así mismo ha 

definido a la investigación básica como aquella que no tiene un fin práctico 

inmediato, sino que, opuesto a esto, se basa en la búsqueda de conocimiento que 

permita explicar un fenómeno que se ha estudiado y así incrementar el 

conocimiento (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.1.2 Diseño de investigación. 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, transversal y de alcance 

correlacional simple. La investigación de diseño no experimental es aquella que no 

pretende manipular, interferir o modificar ninguna de sus variables, el investigador 

no interviene directamente solo observa y realiza mediciones sobre el fenómeno en 

el momento del estudio (Hernández y Mendoza, 2018). La investigación transversal 

es definida como aquella donde la recolección de datos de las variables en una 

población, se dan en un solo momento específico (Mías, 2018). La investigación 

correlacional tiene como objetivo determinar si dos variables de investigación están 

relacionadas (Hernández y Mendoza, 2018). 

Figura 1:  

Esquema de diseño que corresponde: 

Dónde: 

M= Muestra  

Ov1= Habilidades blandas 

Ov2= Aprendizaje autónomo 

r = Relación entre las variables 
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3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Habilidades blandas  

Variable 2: Aprendizaje autónomo  

Definición conceptual 

Variable 1:  Habilidades blandas 

Las habilidades blandas son un conjunto integrado de competencias, destrezas, 

rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos que permiten a la 

persona aprender y adaptarse a las condiciones cambiantes a lo largo de la vida y 

tener un relacionamiento más efectivo en los distintos escenarios donde le toque 

desenvolverse. Vásquez et al., (2020). 

Las habilidades blandas son los conocimientos, capacidades y actitudes que 

permiten a las personas tener relaciones saludables consigo mismas y con los 

demás, navegar en un mundo social interconectado como actores autónomos, 

responsables y motivados.  

Variable 2:  Aprendizaje autónomo 

Gutiérrez (2018) lo ha definido como la capacidad de independencia académica, 

que faculta al educando ser consciente y responsable de tomar sus decisiones que 

lo conduzcan a dirigir su propio proceso de aprendizaje. 

Definición operacional  

La variable Habilidades blandas fue valorada con 2 dimensiones: Resiliencia y 

Pensamiento crítico; 10 indicadores y 20 ítems. El Aprendizaje autónomo se midió 

con 4 dimensiones: Motivación, Planificación, Autorregulación y Autoevaluación; 8 

indicadores y 16 ítems.  

Para ambas variables se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento para 

recolectar los datos, el cuestionario con escala de Likert con 5 índices u opciones. 

(Ver nexo 1).   

 

3.3 Población muestra y muestreo.  

3.3.1 Población  

Una población es un grupo de elementos, unidades o entidades que tienen o 

comparten rasgos, cualidades o atributos similares y pueden ser agrupados según 
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estas características (Vigil), 2018). La población de este trabajo de investigación 

estuvo compuesta aproximadamente por 180 estudiantes del cuarto grado del nivel 

primaria, correspondientes a las instituciones educativas de la RED 7. Callao 2022; 

cuyas edades oscilan entre los 9- 10 años; distribuidos en aulas de entre 25 a 30 

estudiantes. 

 

Criterios de inclusión. 

Estudiantes matriculados en una institución educativa de la RED 7. Callao, 2022.  

Que pertenezcan al cuarto grado del nivel primaria   

Sin distinción de sexo.  

Con consentimiento de su participación. 

 

Criterios de exclusión.  

Estudiantes matriculados del 4to grado que no asisten.  

Estudiantes que no participen de la investigación  

 

3.3.2 Muestra 

Una muestra de investigación es un subconjunto o parte de una población que debe 

determinarse para seleccionar una muestra de investigación, considerando que el 

tamaño de la muestra represente a la población total (Mías, 2018). La muestra de 

este trabajo de investigación está constituida por 123 estudiantes del cuarto grado 

del nivel primaria de las instituciones educativas pertenecientes a   la RED 7 Callao. 

Para calcular la muestra y conocer la cantidad de participantes que la conformarán, 

se utilizó la siguiente fórmula:( Anexo 5) 

 

 

 

3.3.3 Muestreo 

El muestreo de esta investigación es probabilístico porque cada participante de la 

población tuvo la misma probabilidad de participar o de ser incluido en la muestra 

de estudio; así mismo es aleatorio ya que los individuos que conformaron la 

muestra se seleccionaron al azar. (Mías, 2018). 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Para el análisis de ambas variables se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario organizado en 

secciones y con escala de Likert con 5 índices para cada variable.  Se optó por la 

encuesta por ser una técnica diseñada para que el investigador observe, mida y 

registre el fenómeno estudiado (Hernández y Mendoza, 2018).  En cuanto al 

cuestionario, es una herramienta útil para recoger información, contiene un conjunto 

de preguntas organizadas y estructuradas para conocer las percepciones de los 

participantes sobre de la variable en estudio (Hernández y Mendoza, 2018). (Ver 

anexo 2) 

Para la primera variable, Habilidades blandas, el instrumento se adaptó de 

Espinoza, (2021) y de Catpo, (2022); el cuestionario contiene 20 ítems y 11 

indicadores organizados en dos dimensiones, resiliencia y pensamiento crítico.  En 

lo que refiere a la segunda variable; Aprendizaje Autónomo, se adaptó el 

instrumento de Manrique, (2004); está conformado por cuatro dimensiones: 

Motivación, planificación, autorregulación y autoevaluación; distribuidos en   8   

indicadores y 16 ítems. (Ver ficha técnica anexo 3). 

Cada instrumento se adaptó de acuerdo a la realidad, teniendo en cuenta el 

marco conceptual y la lógica. Para la elaboración de los ítems de cada uno de los 

instrumentos se consideraron criterios como la   pertinencia, relevancia y claridad, 

también se tuvo en cuenta su construcción mediante la operacionalización de 

ambas variables, lo que posibilitó determinar la relación entre las dimensiones, 

indicadores e ítems.  

La validez se entiende como el grado en que el instrumento consigue medir 

las variables en estudio. (Sánchez et., al, 2018). Para la determinación de la validez 

del instrumento se llevó a juicio de tres expertos en la materia o metodólogos (Ver 

anexo 4) 

Tabla 1 

 Validación por juicio de expertos 

Experto - Validador                Observaciones 

Dr. Córdova García Ulises Aplicable 

Dra. Rodríguez Rojas Milagritos Leonor                   Aplicable 

Dr. Valqui Oxolon José                   Aplicable 
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La confiabilidad, viene a ser el grado de fiabilidad que tiene un instrumento, 

se calcula a través del coeficiente Alfa de Cron Bach y se realiza una sola vez, 

como menciona (Valderrama, 2020).  Se entiende por confiabilidad al grado que 

tiene el instrumento para producir los mismos resultados al ser aplicado repetidas 

veces. (Sánchez et., al, 2018).   

Para medir el grado de confiabilidad del instrumento, se utilizó Alfa de 

Cronbach obteniéndose 0,705 en cuanto a la variable habilidades blandas y 0,802 

para la variable aprendizaje autónomo; en consecuencia, la confiabilidad del 

instrumento es alta y significativa y aplicable (Ver anexo 7). 

 

3.5 Procedimientos 

Se ha determinado, definido y analizado las dimensiones de cada variable, para 

luego elaborar los instrumentos de recolección   de información; uno sobre 

habilidades blandas  y otro sobre aprendizaje autónomo (anexo 2), instrumentos 

que fueron validados por tres juicios de expertos en la materia para determinar la 

validez (anexo 4) ; posteriormente estos cuestionarios  ya validados se aplicaron al 

grupo piloto (ver anexo 6) y luego fueron procesados en el software SPS a través 

del Alfa de Cronbach,  para determinar la confiabilidad (anexo 7). Posteriormente 

se solicitó a la universidad las cartas de autorización, las que se presentaron   a las 

distintas instituciones educativas para la confirmación de la aplicación del 

instrumento en los estudiantes que conformaban la muestra (ver anexo 8). Por 

último, se procedió a la aplicación del instrumento en la muestra, cuyos resultados 

fueron procesados en el software SPS 26 para determinar la correlación entre las 

variables y sus dimensiones (anexo 9) 

 

3.6 Método de análisis de datos 

Al respecto se tiene dos niveles; en el nivel descriptivo se analizó la tabla de datos 

utilizando el software SPS 26 para determinar la distribución de frecuencias tanto 

de habilidades blandas como para el aprendizaje autónomo; así mismo, en el nivel 

inferencial se realizó la prueba de normalidad con la cual se precisó utilizar la 

prueba no paramétrica de correlación de Spearman para determinar la correlación 

entre variables y entre las dimensiones de la variable en estudio (Mías, 2018). 
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3.7 Aspectos éticos 

En este estudio de investigación se tuvo en consideración fundamentalmente los 

aspectos éticos basados en los Acuerdos de Helsinki, el Código de Nuremberg y 

otros tratados que establecen los principios básicos para la investigación tal y como 

se indica en el artículo 2 del Código de Ética de la Universidad Cesar Vallejo, la 

cual contiene principios que garantizan la calidad ética de la investigación (UCV, 

2020): Autonomía.  Este principio garantizó el respeto de las decisiones de 

participación que puedan tomar los estudiantes. Los estudiantes pudieron decidir 

de participar o retirarse del estudio de manera voluntaria sin que esto los afecte o 

perjudique (Grove y Gray, 2019). Beneficencia. Se consideró primordialmente el 

bienestar de los participantes del estudio, brindándoles información previa   sobre 

el tema y la importancia para su aprendizaje (Grove y Gray, 2019). No Maleficencia. 

Se tomaron todas las medidas para respetar la integridad psicológica y física y de 

cada uno de los participantes. Justicia, se garantizó el trato igualitario de todos los 

participantes del estudio, sin distinción alguna (Niño, 2019). 

 

Así mismo se consideró respetar el anonimato de todos los estudiantes que 

participarán en el estudio; además se avala la confidencialidad de los resultados 

del estudio, los que serán usados solo para fines de investigación.  Cabe mencionar 

que se ha citado y referenciado las fuentes de las cuales se obtenido la información, 

teniendo en cuenta las normas APA, séptima edición; información que, también fue 

analizada por el programa Turnitin, para establecer el grado de originalidad. (Ver 

anexo 10). 
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IV RESULTADOS  

4.1 Resultados descriptivos 

Tabla 2 

Habilidades blandas en estudiantes del 4to grado de primaria, RED 7 Callao 

    Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 ,8 

Promedio 3 2,4 

Alto 119 96,7 

Total 123 100,0 

Nota:  Elaborado en base a los datos. 

Figura 2 

Descripción de las Habilidades blandas en estudiantes de 4to de primaria, RED 7 
Callao. 

Referente a las Habilidades blandas, en la tabla 2, figura 2, se puede apreciar que 

el 0,8% de los estudiantes refirió tener un nivel bajo, el 2,4% de estudiantes 

mencionaron que tienen un nivel promedio y el 96%, posee un nivel alto. 
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Tabla 3 

Aprendizaje autónomo en estudiantes de 4to grado de primaria, RED 7 Callao. 

 

 

Nota:  Elaborado en base a los datos. 

 

Figura 3 
 

Descripción de Aprendizaje autónomo en estudiantes de 4to de primaria, RED 7 

Callao. 

 

 
En lo que se refiere al Aprendizaje autónomo, en la tabla 3, figura 3, se observa 

que el 0,8% de los estudiantes refirió tener un nivel bajo, el 51,2% de los 

estudiantes mencionaron que tienen un nivel medio y el 48% posee un nivel alto. 

 

 

 

                    Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 ,8 

Medio 63 51,2 

Alto 59 48,0 

Total 123 100,0 
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Tabla 4 

Resiliencia en estudiantes del 4to grado de primaria, RED 7 Callao  

 

                         Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 ,8 

Promedio 54 43,9 

Alto 68 55,3 

Total 123 100,0 

Nota:  Elaborado en base a los datos. 

 

Figura 4 
 
Descripción de la Dimensión Resiliencia en estudiantes de 4to de primaria, RED 7 
Callao. 

 

 
 

En cuanto a la Resiliencia, en la tabla 4 figura 4, se puede apreciar que el 0,8% 

de los estudiantes refirieron tener un nivel bajo, el 43,9% mencionaron que tienen 

un nivel promedio y el 55,3% refirieron que tienen un nivel alto. 
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Tabla 5 

Pensamiento crítico en estudiantes de 4to grado de primaria, RED 7 Callao 

 

                           Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 3 2,4 

Promedio 40 32,5 

Alto 80 65,0 

Total 123 100,0 

Elaborado en base a la data 

 

Figura 5 

 
Descripción de la Dimensión Pensamiento crítico en estudiantes de 4to de 

primaria, RED 7 Callao. 

 
 

En la tabla 5, figura 5, se puede observar que el 2,4% de los estudiantes tiene un 

pensamiento crítico bajo, el 32,5% tiene un pensamiento crítico medio y el 65%, 

un pensamiento crítico alto. 
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4.2 Resultados inferenciales 
 
Prueba de hipótesis  
 
Tabla 6  
 

     

            Prueba de normalidad 

 

              Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico               gl Sig. 

V1  ,170 123 ,000 

V2 ,055 123 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

En la tabla 6 se puede evidenciar que la variable Habilidades blandas, según el 

estadístico Kolmogorov, tiene una significancia de 0,000 siendo una distribución 

no normal, mientras que la variable Aprendizaje autónomo tiene una significancia 

de 0,2 siendo una distribución normal; sin embargo, al tener una variable no 

normal, toda la distribución será no normal, por lo tanto, en el presente estudio se 

utilizará el estadístico para datos no paramétricos. 
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Contraste de hipótesis 
 
Hipótesis general  

Existe una relación significativa entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.   

 

Ho No existe una relación significativa entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.   

 

H1 Existe una relación significativa entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.   

 

Tabla 7 
 
Correlación de Spearman entre Habilidades blandas y Aprendizaje autónomo en 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022 

 
Correlaciones 

 

Habilidades 

blandas 

Aprendizaje 

autónomo 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

V2 Coeficiente de correlación ,887** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

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

 

En este caso se observa una correlación de 0,887 entre Habilidades blandas y 

Aprendizaje autónomo, por tanto, se puede asegurar que existe una relación alta y 

significativa entre ambas variables, rechazándose la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 



26 
 

Hipótesis específicas 

Primera hipótesis específica  

Existe una relación significativa entre la dimensión resiliencia y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.  

Ho No existe una relación significativa entre la dimensión resiliencia y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022.  

H1 Existe una relación significativa entre la dimensión resiliencia y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022. 

Tabla 8 
 

Correlación de Spearman entre la Dimensión Resiliencia y Aprendizaje autónomo 

en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022. 

 

Correlaciones 

 Resiliencia 

Aprendizaje 

autónomo 

Rho de Spearman DM1 Coeficiente de correlación 1,000 ,870** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

V2 Coeficiente de correlación ,870** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

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

 

En la tabla 8 se puede evidenciar que la correlación es de 0,870; por lo tanto, se 

puede decir que existe una relación alta y significativa entre la dimensión 

Resiliencia y el Aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la RED 7. Callao; rechazándose la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis específica 

Existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento crítico y 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. 

Callao, 2022. 

Ho No existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento crítico y 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. 

Callao, 2022. 

H1 Existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento crítico y 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. 

Callao, 2022. 

Tabla 9 

Correlación de Spearman entre Pensamiento crítico y Aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022. 

 

En este caso se evidencia que existe una relación positiva y significativa entre la 

dimensión Pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del 

4to grado de primaria de la RED 7. Callao; rechazándose la hipótesis nula. 

 

 

 

Correlaciones 

 

Pensamiento 

crítico 

Aprendizaje 

autónomo 

Rho de Spearman DM2 Coeficiente de correlación 1,000 ,749** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

V2 Coeficiente de correlación ,749** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

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

En el presente estudio se propuso como hipótesis general: Existe una relación 

significativa entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; la cual fue 

contrastada mediante la utilización del estadístico Rho de Spearman. 

Al respecto el estudio coincide con varios autores mencionados en el marco 

teórico, quienes realizaron estudios pertinentes a estas variables; así tenemos a 

García, (2018) quien en su estudio concluye que es fundamental que se desarrolle 

en los estudiantes tanto las habilidades cognitivas como las habilidades blandas o 

socioemocionales para que una persona responda de manera adecuada a las 

diversas situaciones que se requieren y lograr una mejora en el aprendizaje de los 

educandos. Así mismo también guarda relación con los estudios realizados por 

Martínez (2021) quien indicó que existe una relación estrecha y significativa entre 

habilidades blandas y el aprendizaje autónomo porque las habilidades blandas 

ayudan a generar la autonomía en el aprendizaje y el manejo del conocimiento 

emocional de los estudiantes. 

En efecto, en los resultados del análisis mediante el uso estadístico    se ha 

podido observar que existe una relación significativa y directa entre las habilidades 

blandas y el aprendizaje autónomo, por tanto, de ello se deduce que es primordial 

desarrollar las habilidades cognitivas sin dejar de lado las habilidades 

socioemocionales o blandas, ya que estas se complementan para lograr la mejora 

de los aprendizajes; puesto el  reto de la educación actual es formar a los 

estudiantes de manera integral, que posean tanto habilidades cognitivas y no 

cognitivas; de tal modo que puedan ser personas con pensamiento crítico, 

conscientes y autónomos; preparados para enfrentarse a vida y dar soluciones 

acertadas a las diferentes situaciones que demanda esta sociedad cambiante.  

De igual manera, Trevejo, (2021), en su estudio pudo encontrar que las 

habilidades blandas están estrechamente relacionadas al aprendizaje autónomo 

revelando que aquellos estudiantes con bajos niveles de aprendizaje autónomo, 

también tenían bajas habilidades socioemocionales, identificando que las 

habilidades blandas se relacionan directamente con el aprendizaje independiente y 
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son muy necesarias para formar personas consecuentes y conscientes de su 

aprendizaje.  

En este estudio también se puede observar que, a mayor desarrollo de 

habilidades blandas en los estudiantes, mejor es el autoaprendizaje, es decir que, 

la    promoción de estas habilidades no cognitivas en los estudiantes han ayudado 

a favorecer el manejo saludable de las emociones facultándolos a moverse 

eficazmente en su entorno, siendo capaces de direccionar mejor su propio 

aprendizaje.   

También Rulland, (2021) en sus hallazgos encontró que el Aprendizaje 

autónomo guarda una relación positiva en la mejora de las habilidades de los 

educandos en cuanto a la creatividad, la comprensión de información y adquisición 

de conocimientos. 

 

En el presente trabajo se ha demostrado que efectivamente si los 

estudiantes poseen estas habilidades no cognitivas más desarrolladas, son 

capaces de desenvolverse de manera más eficaz para hacer frente a cualquier 

situación, canalizan mejor su propio aprendizaje y están mejor equipados para 

hacerle frente a los problemas que se presenten en su entorno. 

 

El estudio afirma las bases teóricas de autores como Maturana y Guzmán 

(2018) quienes mencionan que, en el actual panorama, la educación debe procurar 

formar personas no solo con habilidades cognitivas sino también con un despliegue 

de habilidades socioemocionales, desde tempranas edades, para que sepan 

reaccionar efectivamente ante las nuevas situaciones. Del mismo modo, Kupryaeva 

et al. (2021) quienes definen a las habilidades blandas como competencias 

universales que ayudan a desenvolverse mejor en esta sociedad; Berry & Routon 

(2020); Vásquez et al., (2020) quienes refirieron que, para hacerle frente a esta 

sociedad cambiante, es necesario estar equipados con un conjunto de habilidades 

universales y conocimientos que permitan y adaptarse con la mayor rapidez a las 

nuevas condiciones de vida.  Así mismo Medina y Nagamine, (2019) sostuvieron 

que el autoaprendizaje viene a ser la capacidad para pensar de manera crítica y 

reflexiva, aplicando diferentes estrategias para la superación personal; lo que 

concuerda lo mencionado por Bagello (2021) quien afirmó que el aprendizaje 
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autónomo es una característica de las personas dispuestas a aprender de manera 

efectiva incluso frente a obstáculos difíciles siendo necesario para ello el despliegue 

de un conjunto de habilidades no cognitivas. Escobar, (2019) planteó que los 

estudiantes son autónomos cuando son capaces de dirigir, decidir por sí mismos, 

asumiendo responsabilidades de su propio aprendizaje, para el logro de sus 

objetivos propuestos; aplicando siempre la autorregulación y autoevaluación. Del 

mismo modo.   Pajuelo et al., (2021) mencionaron que el aprendizaje autodirigido 

es la base para un buen desenvolvimiento en todos los aspectos de la persona, no 

solo porque involucra mejor a los estudiantes, sino que los prepara para la vida. 

De lo expuesto se puede discernir que es crucial promover el desarrollo de 

los propios estilos de aprendizaje en los estudiantes, pero siempre movilizando sus 

habilidades socioemocionales para que sean cada vez y autónomos en sus 

procesos de aprendizaje y capaz de enfrentarse de manera efectiva a los 

problemas de la realidad. 

En lo que se refiere a   la primera hipótesis específica: Existe una relación 

significativa entre la dimensión resiliencia y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; fue contrastada   

usando el estadístico no paramétrico Rho de Spearman.   Con respecto a su 

estudio, diversos autores comparten semejanzas, como son los estudios realizados 

por Gaxiola y Gonzáles (2019), en cuya investigación correlacional encontraron que 

la resiliencia está relacionada significativamente con el aprendizaje autorregulado, 

concluyendo que cuanto más resilientes son los estudiantes, mejor será su 

autoaprendizaje. 

  

Efectivamente, este estudio en el análisis inferencial se ha evidenciado que 

existe una relación alta y significativa entre la resiliencia y el autoaprendizaje. Estos 

resultados muestran que los estudiantes tienen desarrollada una resiliencia 

significativa lo que les ha permitido superar períodos adversos de estrés, traumas 

y diversas situaciones de la nueva realidad y dirigir su aprendizaje. 

 

El estudio también coincide con Carlos (2017), quien determinó que la 

resiliencia está estrechamente relacionada con el aprendizaje autónomo de los 

educandos, considerando que es de gran importancia desarrollar de esta habilidad 
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durante todas las etapas de desarrollo humano, facultándolos para recuperarse 

frente a las situaciones difíciles y mantener su integridad física y emocional y 

autodirigir su aprendizaje. 

 

En efecto en  los  resultados que se obtuvieron  en este trabajo de 

investigación se aprecia que dimensión resiliencia desempeña  un papel importante 

en cuanto se refiere a la autonomía en el aprendizaje, entendiéndose que esta es 

fundamental para que los estudiantes puedan adquirir  diferentes competencias 

eficaces que permiten   recuperarse, superar y adaptarse con éxito a las situaciones 

adversas; ayudando a los estudiantes a enfrentarse adecuadamente a los diversos 

acontecimientos que provocan estrés, salir fortalecidos, constituyendo el impulso 

para el autoaprendizaje y para alcanzar sus objetivos y metas trazadas. 

 

Espinoza (2021) En su estudio reveló que la relación entre la resiliencia y 

aprendizaje autónomo no es significativa en los estudiantes que fueron parte de su 

estudio, sin embargo, en sus recomendaciones sugirió la promoción de la resiliencia 

como un factor importante de protección para el estudiante para que pueda 

adaptarse y sobresalir ante cualquier adversidad. 

 

Respecto a ello este estudio difiere de lo encontrado por este autor, ya que 

definitivamente ha quedado demostrado que si los estudiantes  no  desarrolla la 

capacidad para  sobreponerse a las situaciones difíciles, tiene menos posibilidades 

que el resto de sus compañeros para salir adelante;  sin embargo, concuerda con 

las recomendaciones de su trabajo, puesto que los resultados del presente estudio 

muestran que son un elemento importante para que los estudiantes puedan tener 

la canalizar sus emociones y resistir ante los problemas cotidianos promoviendo el 

aprendizaje autónomo. 

 

Por otro lado, se hace mención que los resultados obtenidos respaldan las 

posturas teóricas que ponen al descubierto la gran importancia que tiene la 

formación de la resiliencia en la formación de los educandos como son Vásquez et 

al., (2020) quienes consideraron a la resiliencia como la capacidad para convertir 

situaciones complejas y traumáticas en importantes lecciones de vida y para 

alcanzar la autonomía en el aprendizaje. En ese mismo sentido Agassiti et al. 

(2018); Ortega y Mijares (2018) resiliencia en las personas es para que adquieran 
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un conjunto competencias y habilidades fundamentales para que puedan prosperar 

en su entorno y alcanzar el éxito en todo sentido sobre todo para facilitar la 

autonomía en el aprendizaje. 

 

En el actual contexto, la sociedad se encuentra en un permanente cambio y 

las personas continuamente se ve enfrentadas a diversas situaciones en muchos 

aspectos ya sea por  eventos de origen natural, violencia, desintegración familiar, 

entre otros; que difícilmente los estudiantes pueden evitar, afectándolos  

directamente, generándoles estrés, ansiedad  y dificultando su aprendizaje;   por 

cuanto la resiliencia  tiene un roll fundamental para  formar estudiantes con una 

personalidad emocional  saludable y madura para que puedan tener la capacidad 

de adaptarse y lidiar ante   cualquier agente o situación perturbadora, 

sobreponerse, salir exitosos y desarrollar su autonomía en el aprendizaje  y en su 

vida, aun cuando su entorno sea convulso.  

 

Referente a la segunda hipótesis específica: Existe una relación positiva y 

significativa entre la dimensión Pensamiento crítico y aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; se contrastó la 

hipótesis a través del estadístico no paramétrico Ro de Spearman para determinar 

la correlación existente. 

   

En relación a ello, autores   como   Rivadeneira et al., (2019) encontraron   

que el pensamiento crítico está relacionado de manera significativa con el 

autoaprendizaje, concluyendo que es primordial desarrollar  el pensamiento crítico  

en los estudiantes especialmente en esta era donde hay abundancia de información 

y  conocimiento, de tal modo que les permita  expresar sus opiniones, adaptarse a 

la realidad, poner en práctica la innovación, la resolución de problemas y alcanzar 

un mejor nivel de aprendizaje.  

   

El presente estudio coincide con lo dicho por estos autores ya que los 

resultados arrojaron que existe una alta y significativa relación entre el pensamiento 

crítico y el aprendizaje autónomo en los estudiantes; entendiéndose que es de vital 

importancia formar esta habilidad en los educandos para lograr que sean 

conscientes de propio aprendizaje.   Esta manera de pensar es una habilidad 

sumamente importante desarrollarla desde el inicio de las etapas del desarrollo 
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humano, porque faculta a las personas la capacidad de analizar y evaluar 

información contribuyendo al logro de la autonomía. Es útil no solo en un contexto 

de aprendizaje sino también en la vida cotidiana, ya que conlleva a adquirir 

habilidades para, la creatividad, la solución de problemas, la adecuada toma de 

decisiones y el actuar consciente frente a este mundo que se encuentra en 

permanente cambio. 

 

Igualmente se menciona que los resultados sobre esta dimensión respaldan 

lo afirmado por las bases teóricas sobre el pensamiento crítico tales como Castillo 

(2020) quien sostuvo que   el pensamiento crítico es un conjunto integrado de 

habilidades para pensar y generar ideas creativas a partir del pensamiento 

consciente y reflexivo; de tal modo que permite alcanzar la autonomía en el 

aprendizaje. Collazo y Geli (2017) argumentaron que el pensamiento crítico es 

esencial para lograr resultados de aprendizaje significativos porque nos brinda una 

percepción más completa de la realidad. De igual forma Deroncele et al., (2020) lo 

definieron como un proceso que se gestiona dentro de cada persona y tiene que 

ver con la argumentación el análisis, reflexión, la curiosidad, creatividad entre otros 

atributos del pensamiento. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico ayudará mejor a saber discernir, saber 

separar y utilizar la información; sobre todo ahora en que los estudiantes están 

sometidos a una gran cantidad de información donde en muchos casos pude llegar 

a ser desinformación, por ello es una necesitad formar con este pensamiento de 

orden superior a las futuras generaciones desde muy tempranas edades, para que 

estén protegidos frente a los problemas venideros y saber navegar en este mundo 

globalizado. Por tanto, el pensamiento crítico se comprende como el conjunto de 

habilidades para pensar y generar ideas creativas a partir del pensamiento 

consciente y reflexivo; lo que va a permitir adaptarse a la realidad, promover la 

innovación y la resolución de problemas; alcanzando la autonomía y el más alto 

nivel de aprendizaje. 
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V. CONCLUSIONES  
 

Primera: En el presente estudio se determinó la relación que existe entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; habiéndose aplicado un 

estadístico en el cual se obtuvo un resultado positivo alto y significativo, 

entendiéndose que las adquisiciones de habilidades blandas constituyen 

una parte vital del sistema educativo, porque complementan el currículo 

asegurando estudiantes con una adecuada salud mental, íntegros y 

autónomos; conscientes de su propio aprendizaje. 

 

Segunda: En este estudio también se determinó que existe una relación positiva, 

alta y significativa entre la resiliencia y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. Callao, 2022; pues la 

resiliencia permite a los estudiantes tener la capacidad saber aprovechar 

las circunstancias difíciles que se les presentan en la vida cotidiana en 

favor de su propio beneficio y crecimiento personal, de tal manera que son 

capaces de hacer frente exitosamente a cualquier dificultad o situación 

adversa que surja en las diferentes facetas de su vida futura. 

 

Tercera: En este trabajo de investigación se determinó que existe una relación 

positiva, alta y significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 4to grado de primaria de la RED 7. 

Callao, 2022; puesto que el pensamiento crítico concibe personas más 

reflexivas y conscientes preparándolas para pensar por sí mismo, razonar, 

analizar mejor la información, emitir juicios propios, tomar decisiones 

adecuadas y dar respuestas certeras a los problemas presentados; 

permitiéndoles adaptarse con mayor rapidez a la nueva realidad y generar 

la autonomía en el aprendizaje. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

Primera: Se recomienda a los docentes, continuar fomentando el desarrollo de las 

habilidades blandas en los estudiantes para canalizar sus 

potencialidades, rasgos de personalidad o experiencias hacia el 

permanente anhelo de aprender, de tal manera que puedan ser capaces 

de tener iniciativa propia en la construcción de su desarrollo 

socioemocional y su autoaprendizaje. Además, se sugiere a los 

directivos de las diversas instituciones educativas, generar espacios 

para desarrollar charlas dirigidas a los estudiantes y a los padres de 

familia con apoyo de un especialista sobre estrategias para el 

aprendizaje autónomo, ya que es una competencia transversal 

necesaria para que una persona pueda desenvolverse exitosamente en 

la sociedad. 

 

Segunda: Se sugiere a los tutores continuar realizando sesiones en el área de 

Tutoría que promuevan  la resiliencia; para que  los estudiantes sean 

capaces  de adaptarse con facilidad a cualquier situación adversa y 

solucionar sus problemas;  así mismo, se recomienda a los directivos y 

al área de psicología de las instituciones educativas incluir en la 

programación anual, charlas y talleres dirigidos hacia los educandos  y 

a padres de familia para que ayuden a seguir fortaleciendo esta habilidad 

desde el hogar  ya que constituye un aspecto importante para la 

protección de los estudiantes. 

 

Tercera: Se sugiere a los docentes de las instituciones de las instituciones 

educativas continuar promoviendo en sus sesiones diarias el desarrollo 

del pensamiento crítico, y a los directivos de las instituciones educativas, 

la generación de espacios para la realización de talleres  dirigidos a  los 

estudiantes sobre técnicas y estrategias para el desarrollo de este 

pensamiento superior  de tal manera  que sea capaz de hacer frente   a 

las nuevas circunstancias de este mundo globalizado y dar solución 

efectiva a los retos que demanda la sociedad actual. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de habilidades blandas 

 

Variable 

 
Definición 

conceptual 

 
Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Nivel/ 

rango 

 

 

V 1:  

Habilidades 

blandas. 

 

García (2018), las 

define como un 

conjunto de 

destrezas, 

aptitudes y 

competencias 

adquiridas, 

conocidas 

también como 

habilidades de 

aprendizaje del 

Siglo XXI, 

habilidades no 

cognitivas o 

Habilidades 

Socioemocionales 

(HSE); 

Las habilidades 

blandas se 

midieron  con 2 

dimensiones:, 

Resiliencia y 

Pensamiento 

Crítico 

organizadas en  

10 indicadores y 

16 ítems 

 

Resiliencia 

Confianza en sí 

mismo 

 

- Mis compañeros de aula  muestran seguridad 

al expresar sus ideas;  no se avergüenzan ni 

tienen miedo si se equivocan. 

Escala de 

Likert 

 

Bajo 

Promedio 

Alto 

Afronte de 

dificultades 

- Aunque los compañeros de aula  han sufrido 

dificultades en su familia, se preocupan por 

asistir a clases y tienen disposición para seguir 

aprendiendo. 

Mis  compañeros de clase  manejan 

adecuadamente sus impulsos ante un 

desacuerdo. 

Búsqueda de 

soluciones 

- A pesar de que los compañeros de aula  tienen 

dificultades en algunas áreas, se esfuerzan y 

buscan soluciones para cumplir con las 

actividades y tareas propuestas. 

-Aunque una tarea sea muy difícil los 

compañeros de clase  continúan trabajando en 

ella hasta resolverla. 



 
 

fundamentales 

para tener éxito 

en la vida, tanto 

en el ámbito 

académico, 

personal y 

profesional. 

 

 

Las habilidades 

blandas son un 

conjunto integrado 

de competencias, 

destrezas, rasgos 

de personalidad, 

conocimientos y 

valores adquiridas 

que permiten a la 

persona aprender 

y adaptarse a las 

condiciones 

cambiantes a lo 

largo de la vida y 

tener un 

relacionamiento 

más efectivo en 

los distintos 

Interés  

 

 

- Mis  compañeros de clase   participan y 

trabajan con interés frente a las diferentes 

actividades de aprendizaje que se desarrollan 

en el aula. 

 La mayoría de los estudiantes del aula son 

responsables, conscientes de sus obligaciones 

y cumplen con sus actividades escolares 

programadas 

 - Mis  compañeros de clase pueden realizar sus 

tareas y actividades incluso cuando nadie los 

vigila. 

 Significado de la 

vida 

- Los compañeros de mi aula practican la 

empatía poniéndose en el lugar del otro, siendo 

más tolerantes y comprendiendo los 

sentimientos de los demás.   

- Mis compañeros de  clase  son respetuosos de 

sí mismos y tratan con  amabilidad y respeto a 

los demás en todo momento. 

- Los  compañeros de  aula respetan los 

acuerdos de convivencia establecidos para 

mantener un clima armonioso en el aula. 

 Los compañeros de aula  reconocen sus 

características tales como debilidades y 

habilidades y las usan para mejorar. 

 

Independencia 

- Los  compañeros  de aula,  se sienten bien, 

aún si no hay con quien conversar, compartir 

experiencias, jugar, o hacer las tareas. 



 
 

escenarios donde 

le toque 

desenvolverse. 

Vásquez et al., 

(2020) 

Pensamiento 

Crítico 

Aclarar significados - Los compañeros de mi clase identifican con 

facilidad las ideas principales en textos escritos 

y orales. 

- Mis compañeros de aula expresan con sus 

propias palabras las ideas principales y los 

argumentos de los. diversos tipos de textos. 

- Cuando no conocen o no comprenden la 

información, mis compañeros de aula, siempre 

buscan aclarar el significado de expresiones, 

palabras, imágenes y gráficos que no entienden 

en fuentes confiables. 

Analizar resultados 

- Al recibir información oral o escrita, mis 

compañeros  de aula anotan  la información más 

importante como ideas principales o hechos 

identificados. 

Sacar conclusiones - Cuando mis compañeros de aula,  aprenden o 

conocen algo en clase, utilizan la información en 

diferentes situaciones que se les presentan. 

 Autoexaminarse - Al término de las actividades, mis compañeros 

de aula,  reflexionan sobre sus aprendizajes y 

modos de actuar para tomar decisiones que lo 

ayuden para mejorar. 

Autocorregirse - Mis compañeros  aula son capaces de 

modificar su  postura personal cuando 

reconocen  argumentos válidos. 

 

 



 
 

 

 

Operacionalización de la variable Aprendizaje autónomo 

        Variable Definición 

conceptua

l 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Nivel/ 

rango 

V2 

Aprendizaje 

autónomo 

 

 

Es   la   facultad   

que   le   permite   

al   estudiante   

tomar decisiones   

que   lo   conducen      

a     dirigir, 

controlar, regular y 

evaluar     su propio 

aprendizaje en 

función a una 

determinada meta 

y a un contexto, El 

aprendizaje 

autónomo, 

convierte a los 

estudiantes en 

agentes activos de 

su propio proceso 

de aprendizaje, 

fomentando la 

responsabilidad, el 

compromiso, 

autocontrol, la 

autoevaluación y 

 

Gutiérrez 

(2018), 

Aprendizaj

e 

autónomo 

es la 

capacidad 

de 

independe

ncia 

académica

, que 

faculta al 

estudiante 

tomar sus 

propias 

decisiones 

para 

conducirlas 

 
El Aprendizaje 

autónomo se 

midió con 4 

dimensiones: 

Motivación, 

Planificación, 

Autorregulación 

y 

Autoevaluación; 

8 indicadores y 

16 ítems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivación 

Valora efectivamente 

su capacidad para 

aprender 

 

 

 

 

 

- Mis compañeros de aula  participan activamente 

en clase y valoran la importancia de aprender y lo 

realizan a conciencia 

Escala de 

Likert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando realizan las distintas actividades 

académicas y recreativas programadas en mi 

colegio, mis compañeros de clase participan con 

ánimo en ellas. 

- Mis compañeros de aula toman nota a las 

respuestas que da el profesor sobre sus dudas 

propias o de los demás. 

Desarrolla confianza 

en sus capacidades y 

habilidades 

- Los compañeros de clase  disfrutan realizar 

experimentos y prácticas novedosas para 

aplicarlas en la vida diaria. 

Identifica condiciones 

emocionales que 

influyen en el estudio 

- Mis  compañeros de clase  contribuyen y  

ayudan a mantener un clima de confianza y 

respeto entre todos. 

 
                                                                         

Planificación 

 

Identifica metas de 

aprendizaje  

 

- Los compañeros  de clase  se sienten motivados 

a seguir aprendiendo porque consideran que solo 

con el estudio pude lograr una profesión en el 

futuro. 



 
 

la resolución de 

problemas 

(Manrique 2021) 

en su 

propio 

proceso de 

aprendizaj

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mis  compañeros de clase, indagan por cuenta 

propia sobre temas de su interés relacionados 

con su aprendizaje usando el    internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula un plan de 

estudio 

- Los  compañeros  de mi aula cumplen con todas 

las actividades en el tiempo establecido. 

- Cuando surgen dudas, o para ampliar algún 

tema, mis compañeros de clase  realizan 

búsquedas en libros o en internet y comparten la 

información en clase. 

- Los compañeros de mi aula  revisan y leen 

información previa sobre un tema determinado 

antes de las clases. 

 
                                                                     

Autorregulación 

Toma de conciencia 

para controlar sus 

aprendizajes 

 

 

- Cuando mis compañeros de aula leen 

información, realizan una primera lectura, 

después otra más detenida; subrayando y 

anotando la información más relevante. 

. 

- Antes tomar una decisión con respecto a la 

realización de tareas o actividades, mis  

compañeros  de aula analizan con cuidado sus 

ventajas y desventajas. 

- Mis compañeros de aula revisan y corrigen las 

actividades en las que han tenido dificultad, para 

mejorar sus aprendizajes. 

 
                                                                     

Autoevaluación 

Valoración 

 

- Los compañeros de aula revisan sus evidencias 

para valorar su aprendizaje e identificar sus 

avances y dificultades.  



 
 

 

 

 

 

 

- Mis compañeros de aula  reconocen las 

dificultades que han tenido en sus aprendizajes, 

reflexionan y se esfuerzan por superarlas  

Resultados de su 

aprendizaje. 

- Los compañeros de aula  utilizan sus nuevos 

conocimientos y aprendizajes para solucionar las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos  

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR HABILIDADES BLANDAS 

Estimado estudiante, este cuestionario tiene la finalidad de recoger información 

sobre el manejo de las habilidades blandas. Te solicitamos que respondas con 

mucha sinceridad. Agradecemos tu cooperación con esta investigación. 

Marca con una X en la respuesta que consideres acorde a tu criterio. 

Nota: solo marca una respuesta en cada ítem. 

 

N°  

 

Dimension / ítems 

ESCALA DE MEDICIÓN 

5 4 3 2 1 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

N° Resiliencia      

1 ¿Mis compañeros de aula  muestran seguridad al 

expresar sus ideas;  no se avergüenzan ni tienen 

miedo si se equivocan? 

     

2 ¿Aunque los compañeros de aula  han sufrido 

dificultades en su familia, se preocupan por asistir a 

clases y tienen disposición para seguir 

aprendiendo? 

     

3 ¿Mis  compañeros de clase  manejan 

adecuadamente sus impulsos ante un desacuerdo? 

     

4 ¿A pesar de que los compañeros de aula  tienen 

dificultades en algunas áreas, se esfuerzan y 

buscan soluciones para cumplir con las actividades 

y tareas propuestas? 

     

5 ¿Aunque una tarea sea muy difícil los compañeros 

de clase  continúan trabajando en ella hasta 

resolverla? 

     

6 ¿Mis  compañeros de clase   participan y trabajan 

con interés frente a las diferentes actividades de 

aprendizaje que se desarrollan en el aula? 

     

7 ¿La mayoría de los estudiantes del aula son 

responsables, conscientes de sus obligaciones y 

cumplen con sus actividades escolares 

programadas? 

     

8 ¿Mis  compañeros de clase pueden realizar sus 

tareas y actividades incluso cuando nadie los vigila? 

     

9 ¿Los compañeros de mi aula practican la empatía 

poniéndose en el lugar del otro, siendo más 

     



 
 

tolerantes y comprendiendo los sentimientos de los 

demás?   

10 ¿Mis compañeros de  clase  son respetuosos de sí 

mismos y tratan con  amabilidad y respeto a los 

demás en todo momento? 

     

11 ¿Los  compañeros de  aula respetan los acuerdos 

de convivencia establecidos para mantener un clima 

armonioso en el aula? 

     

12 ¿Los compañeros de aula  reconocen sus 

características tales como debilidades y habilidades 

y las usan para mejorar? 

     

13 - Los  compañeros  de aula,  se sienten bien, aún si 

no hay con quien conversar, compartir experiencias, 

jugar, o hacer las tareas? 

     

 Pensamiento crítico      

14 ¿ Los compañeros de mi clase identifican con 

facilidad las ideas principales en textos escritos y 

orales? 

     

15 ¿Mis compañeros de aula expresan con sus propias 

palabras las ideas principales y los argumentos de 

los diversos tipos de textos? 

     

16 ¿ Cuando no conocen o no comprenden la 

información, mis compañeros de aula, siempre 

buscan aclarar el significado de expresiones, 

palabras, imágenes y gráficos que no entienden en 

fuentes confiables? 

     

17 ¿ Al recibir información oral o escrita, mis 

compañeros  de aula, anotan  la información más 

importante como ideas principales o hechos 

identificados? 

     

18 ¿ Cuando mis compañeros de aula,  aprenden o 

conocen algo en clase, utilizan la información en 

diferentes situaciones que se les presentan? 

     

19 ¿ Al término de las actividades, mis compañeros de 

aula,  reflexionan sobre sus aprendizajes y modos 

de actuar para tomar decisiones que lo ayuden para 

mejorar? 

     

20 ¿Mis compañeros  aula son capaces de modificar su  

postura personal cuando reconocen  argumentos 

válidos? 

     

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

INSTRUCCIONES: A continuación, te presentamos una serie de enunciados. 

Responde marcando con una (X) de acuerdo con lo que consideres conveniente: 

  

N°  

 

Dimensión / ítems 

PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

 Motivación      

1 ¿ Mis compañeros de aula  participan 

activamente en clase y valoran la importancia 

de aprender y lo realizan a conciencia 

     

2 ¿ Cuándo realizan las distintas actividades 

académicas y recreativas programadas en mi 

colegio, mis compañeros de clase participan 

con ánimo en ellas? 

     

3 ¿ Mis compañeros de aula toman nota a 

las respuestas que da el profesor sobre 

sus dudas propias o de los demás? 

     

4 ¿ Los compañeros de clase  disfrutan 

realizar experimentos y prácticas 

novedosas para aplicarlas en la vida 

diaria? 

     

6 ¿ Mis  compañeros de clase  contribuyen y  

ayudan a mantener un clima de confianza y 

respeto entre todos? 

     

 Planificación      

7 ¿ Los compañeros  de clase  se sienten 

motivados a seguir aprendiendo porque 

consideran que solo con el estudio pude lograr 

una profesión en el futuro? 

     

8 ¿ Mis  compañeros de clase, indagan por 

cuenta propia sobre temas de su interés 

relacionados con su aprendizaje usando el    

internet? 

     

9 ¿ Los  compañeros  de mi aula cumplen con 

todas las actividades en el tiempo establecido? 

     

10 ¿ Cuando surgen dudas, o para ampliar algún 

tema, mis compañeros de clase  realizan 

     



 
 

búsquedas en libros o en internet y comparten 

la información en clase? 

11 ¿ Los compañeros de mi aula  revisan y leen 

información previa sobre un tema determinado 

antes de las clases? 

     

 Autorregulación      

12 ¿ Cuando mis compañeros de aula leen 

información, realizan una primera lectura, 

después otra más detenida; subrayando y 

anotando la información más relevante? 

     

13 ¿ Antes tomar una decisión con respecto a la 

realización de tareas o actividades, mis  

compañeros  de aula analizan con cuidado sus 

ventajas y desventajas? 

     

14 ¿ Mis compañeros de aula revisan y corrigen 

las actividades en las que han tenido dificultad, 

para mejorar sus aprendizajes? 

     

 Autoevaluación      

15 Los compañeros de aula  revisan sus 

evidencias para valorar su aprendizaje e 

identificar sus avances y dificultades? 

     

15 ¿ Mis compañeros de aula  reconocen las 

dificultades que han tenido en sus 

aprendizajes, reflexionan y se esfuerzan por 

superarlas? 

     

16 ¿ Los compañeros de aula  utilizan sus nuevos 

conocimientos y aprendizajes para solucionar 

las situaciones de su vida cotidiana? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Ficha técnica de la variable 

 

Ficha técnica del Instrumento Habilidades blandas 

Instrumento Cuestionario de Habilidades blandas  

Autor Adaptado de Espinoza (2021) - Catpo,(2022) 

Lugar Callao 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable Habilidades blandas 

Estructura El cuestionario está conformado por 20 ítems en 

escala de nivel ordinal Siempre=5 

Casi siempre = 4 A veces =3, algunas veces = 2, 

Nunca = 1 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
 

Ficha técnica del instrumento Aprendizaje autónomo 

Instrumento Cuestionario de aprendizaje autónomo  

Autor Adaptado de Manrique (2004) 

Lugar Callao 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable Aprendizaje autónomo 

Estructura El cuestionario está conformado por 16 ítems en 

escala de nivel ordinal Siempre=5 

Casi siempre = 4 A veces =3, Algunas veces  = 2, 

Nunca = 1 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Certificado de validez por juicio de expertos  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Base de datos-Grupo piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Confiabilidad del instrumento 

Fiabilidad Habilidades blandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiabilidad Aprendizaje autónomo 



 
 

Anexo 8: Carta de autorización de aplicación del instrumento 

 

 



 
 

 

 

 

 





 
 

Anexo 9:  Base de datos -muestra 

Habilidades blandas 

 

  

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje autónomo 



Proceso de datos   en SPS 



 
 

Anexo 10:  Resultados del sistema Turnitin 

Resultados del sistema Turnitin1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del sistema Turnitin 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados sistema turnitin semana 14 



Resultados sistema Turnitin semana 15 

Resultados sistema Turnitin semana 16 

Resultados antiplagio TRILCE 
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