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cap. 3

Introducción
Las capacidades que los mercados laborales y los grupos co-
munitarios exigen a los escolares se complejizan a medida 
que la sociedad sufre importantes cambios relacionados al 
mundo tecnológico y suscribe su desarrollo por los avances 
en la inteligencia artificial. De acuerdo con diversos autores, 
los escolares deben generar habilidades cognitivas en las dis-
ciplinas de ciencias y actitudes socioemocionales positivas 
respecto a los entornos académicos, amicales y familiares. 

Los procesos y cambios en las sociedades occidentales 
en el siglo xxi, además de las transformaciones en los mo-
delos curriculares educativos, son la base para las reflexio-
nes alrededor de la representación de los maestros, quienes 
no solo forman la personalidad y los valores de estudian-
tes, sino también de ciudadanos que constituirán grupos 
que –por lo general– cumplen roles principales en el desa-
rrollo socioeconómico de un Estado, provincia o ciudad. 

Todo centro educativo debería gestionar óptimas prácticas 
para el uso y para la aplicación adecuada de estrategias que per-
mitan generar una atmósfera de comunicación interpersonal 
y de tolerancia con las cuales se prevengan los conflictos do-
mésticos y sociales que se presentan en las Escuelas peruanas. 

El conocer la realidad del territorio en el que se habita, ade-
más de promover el desarrollo de las habilidades interpersonales 
en los estudiantes posibilitan el aumento del nivel de los cono-
cimientos de los docentes y de los estudiantes con el objetivo 
de fortalecer el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. 

Las adecuadas prácticas de las habilidades emociona-
les y de las habilidades interpersonales deberían destacarse 
como parte de los concursos del Magisterio y en las clases 
demostrativas que se proponen ante los docentes que postu-
lan por vacantes en las instituciones educativas peruanas.

La educación emocional es una política educativa, con 
la cual se evalúan y se promueven mediante el aprendizaje 
convencional y de cargas académicas las estrategias de co-
municación entre estudiantes y entre docentes y estudiantes. 
Es por ello que negociar, evidenciar asertividad y resolver de 
forma pacífica los conflictos coadyuvan a que todos los es-
tudiantes se motiven a aprender las materias, a valorar la 
armonía en la escuela y a desarrollarse como personas. 
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En líneas generales, los resultados de diversas investi-
gaciones –aplicadas en la Educación, en la Psicología, en 
la Sociología y en la Antropología– concuerdan en que, si 
bien un docente es el agente de comunicación entre los es-
tudiantes, hay factores que delimitan una adecuada política 
de educación emocional y de habilidades interpersonales. 

La investigación tiene como objetivo destacar la impor-
tancia de desarrollar una metodología con la que se posibi-
lite el desarrollo de las potencialidades de comunicación a 
nivel de estudiantes y a nivel de maestros en el aula, ya que 
el fin del maestro es educar a la niñez y a la juventud para 
prevenir los factores de riesgo que desencadenan la violencia 
doméstica, la violencia de género, las adicciones y los proble-
mas relacionados con la inseguridad ciudadana en Perú.  
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C A P Í T U L O  P R I M E R O

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional resulta un elemento fundamental en el 
equilibrio social, mental y emocional de maestros y de alumnos, ya 
que posibilita la comprensión del entorno y la toma de decisiones 
acertadas respecto de eventos que involucran conflictos de manera 
cotidiana. En este sentido, el constructo se estudia desde la Psicolo-
gía, la Sociología y la Educación para que sea aplicado en el currícu-
lo escolar peruano.    

El manejo de la inteligencia emocional genera que los estudiantes 
adquieran niveles óptimos de la misma, es decir, desarrollarían habi-
lidades que les posibilite regular de manera adecuada sus sentimien-
tos y sus percepciones; así mismo, canaliza la autoestima, puesto que 
el alumno se siente satisfecho hacia su personalidad y su capacidad 
de desenvolvimiento social y académico en la Escuela. 
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I . ¿ QU É SE E N T I E N DE P OR 
I N T E L IG E NC IA E MO C IONA L ?

La inteligencia emocional al ser comprendida como la representa-
ción del bienestar de una sociedad en el siglo xxi se entiende –según 
MAyer, CAstro y SAloVey, citados por PilAr PuertAs-Molero 
et al.1– como la capacidad de percibir las emociones de manera in-
equívoca, comprenderlas a cabalidad y regularlas a fin de enfatizar la 
importancia del desarrollo de las personas.  

En este sentido, Tere Díaz Sendra indica que inteligencia emocio-
nal es la capacidad que permite “percibir, usar, entender y manejar 
las emociones propias y de los demás”2. En este sentido, la autora 
acota que la inteligencia emocional “incluye un amplio abanico de 
habilidades y rasgos de carácter que se manifiestan en los pensa-
mientos, reacciones fisiológicas y conductas observables”3 que los 
individuos manifiestan frente a todos los elementos que lo rodean.  

Lino, citado por Carlos Luy-Montejo4, advierte que la inteligen-
cia emocional es la base en el desarrollo de la integración social, de 
las estrategias con las que se confrontan los conflictos sociales y po-
líticos, y de la prevención del abandono escolar, universitario y la-
boral, debido a insatisfacciones generadas por factores personales y 
sociales en su desenvolvimiento social.

La inteligencia emocional permite que el individuo reconozca 
y comprenda la percepción que percibe en un momento y en un 
evento determinados; del mismo modo, posibilita que desarrolle el 
control de dicha percepción a fin de no alterar el orden de su comu-
nidad, genera que él busque una motivación sin interesar las adversi-

1 PilAr PuertAs-Molero, Félix ZuritA-OrtegA, RAmón ChACón-Cu-
beros, MAnuel CAstro-SánChez, Irwin RAmírez-GrAnizo y GAbriel 
González-VAlero. “La inteligencia emocional en el ámbito educativo: un 
meta-análisis”, en Anales de Psicología, vol. 36, n.º 1, 2020, pp. 84 a 91, dis-
ponible en [https://revistas.um.es/analesps/article/view/345901/274041]. 

2 Tere DíAz SenDrA. Inteligencia emocional/ Lo que poco se explica de nues-
tra vida afectiva, México D. F., Editorial Cerrando Círculos Digital, 2020, 
p. 88. 

3 Ibíd.
4 CArlos Luy-Montejo. “El Aprendizaje Basado en Problemas (Abp) en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes universitarios”, en 
Propósitos y Representaciones, vol. 7, n.º 2, 2019, pp. 353 a 383, disponible 
en [http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.288]. 

https://revistas.um.es/analesps/article/view/345901/274041
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.288
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dades que se le presenten, discierna las emociones de sus familiares, 
amigos y compañeros para ayudarlos a fin de mantener una relación 
social estrecha y con mutua empatía. 

Por otra parte, la inteligencia emocional es la capacidad que pro-
pone al individuo engarzar sus pensamientos, sus reacciones y sus 
conductas con las conexiones neuronales que él tiene y con los com-
ponentes psicológicos de su entorno. Es por ello que es la herramien-
ta que sirve para engarzar relaciones amicales que no influyan en la 
autonomía emocional ni que trastoque la armonía comunitaria de 
un grupo humano. 

I I . DI M E N SION E S DE L A 
I N T E L IG E NC IA E MO C IONA L

Desde las perspectivas de la Sociología, de la Psicología y de la Edu-
cación, MAnolete MosCoso señala que se han delimitado las si-
guientes dimensiones de la inteligencia emocional: “percepción de 
los estados dimensionales, adecuado entendimiento de la naturaleza 
afectiva y la capacidad de regulación emocional como forma de de-
sarrollo personal”5. 

A. Percepción de los estados emocionales

De acuerdo con ADriAnA GArCíA AnDrADe6, un estado o evento 
emocional surge cuando el sujeto se percata de un estímulo en un 
contexto en específico. En este sentido, el estímulo es una reacción 
ante la ocurrencia de un hecho o de un fenómeno que, en general, 
sitúa en peligro o en la supervivencia de un grupo comunitario, por 
lo que esta reacción es propia del grupo o de uno de sus miembros. 

 El estado emocional es una actitud en la que la persona evidencia 
sus sentimientos, emociones y percepciones respecto de una situa-

5 MAnolete MosCoso. “Hacia una integración de mindfulness e 
inteligencia emocional en psicología y educación”, en Liberabit, vol. 25, n.º 
1, enero-junio, 2019, pp. 107 a 117, disponible en [http://www.scielo.org.
pe/pdf/liber/v25n1/a09v25n1.pdf], p. 108. 

6 ADriAnA GArCíA AnDrADe. “Percepción emocional: sociología y 
neurociencia afectiva”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 82, n.º 4, 
2019, pp. 835 a 863, disponible en [http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/
v82n4/2594-0651-rms-82-04-835.pdf]. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v25n1/a09v25n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v25n1/a09v25n1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v82n4/2594-0651-rms-82-04-835.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v82n4/2594-0651-rms-82-04-835.pdf
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ción agradable para el individuo o de aquella que involucra riesgos 
respecto a su integridad física. Ello implica una construcción de un 
modelo de desarrollo social y personal. Este modelo supone un pro-
ceso de aprendizaje en el que se engarzan los procesamientos neu-
ronales con la interacción y la idiosincrasia del grupo humano que 
conforma el individuo. 

OihAne FernánDez-LAsArte, EstíbAliz RAmos-DíAze y Inge 
Axpe Sáez7 afirman que la percepción de los estados emocionales se 
correlaciona con el apoyo motivacional de su entorno, ya que este se 
evidencia mediante los sentimientos y valoraciones que el individuo 
percibe en su comunidad al conformar una red de responsabilidades 
compartidas en la que se corresponden funcionalidades sociales, in-
formacionales y materiales. 

La percepción del estado emocional se engarza en las relaciones 
psicológicas, sociales y económicas que el individuo ha generado, eso 
es, el apoyo que ha recibido de la Escuela, los consejos de las amista-
des, los incentivos de los padres y las motivaciones de los maestros. 
Rowsell et al., citados por FernánDez-LAsArte, RAmos-DíAz y 
Axpe8, señalan que se explicita una relación y una influencia entre 
la habilidad de la percepción del estado emocional y los consejos y 
motivaciones de los amigos y de los familiares, los cuales generan un 
equilibrio emocional.  

B. Adecuado entendimiento de la naturaleza afectiva

CArinA KAplAn9 afirma que la naturaleza afectiva se sustenta en 
que la percepción es relativa y depende de los contextos en que se 

7 OihAne FernánDez-LAsArte, EstíbAliz RAmos-DíAze y Inge Axpe 
Sáez. “Rendimiento académico, apoyo social percibido e inteligencia 
emocional en la universidad”, European Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education, vol. 9, n.º 1, 2019, pp. 39 a 49, disponible en 
[https://formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/journal/article/
view/315/191]. 

8 Ídem.
9 CArinA KAplAn. “La naturaleza afectiva del orden social. Una cuestión 

rezagada del campo de la sociología de la educación”, Sudamérica. 
Revista de Ciencias Sociales, vol. 1, n.º 18, 2018, pp. 117 a 128, disponible 
en [https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/103934/
ConiCet_Digital_Nro.4dfa1673-3dfd-422c-aa35-918269b7ada5_O.
pdf?sequence=5&isAllowed=y]. 

https://formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/journal/article/view/315/191
https://formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/journal/article/view/315/191
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/103934/CONICET_Digital_Nro.4dfa1673-3dfd-422c-aa35-918269b7ada5_O.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/103934/CONICET_Digital_Nro.4dfa1673-3dfd-422c-aa35-918269b7ada5_O.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/103934/CONICET_Digital_Nro.4dfa1673-3dfd-422c-aa35-918269b7ada5_O.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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presenten. Ello implica zanjar las discusiones en torno a la dicotomía 
factualidad-perceptualidad (los hechos frente a las individualida-
des) en el que el sujeto y la sociedad no sean analizados como entes 
desligados en todos los ámbitos, sino que se en el entendimiento de 
la naturaleza afectiva genere argumentaciones a fin de comprender 
la esencia del individuo y de los grupos sociales que conforma un 
determinado territorio. 

La naturaleza afectiva se considera que –aparte de ser constituida 
en el hogar– como pertinente al ámbito escolar, ya que involucra un 
prototipo de los comportamientos, las ideologías y los pensamientos 
propios de la Escuela. No obstante, los modelos esquemáticos y psi-
cológicos de los estudiantes no implican uniformidad en la identi-
dad de la Escuela. Es por ello que se sugiere que los modelos educati-
vos coadyuven al apoyo de la diversidad de opiniones y de creencias 
con base en un óptimo entendimiento de la afectividad per se. 

DAnielA CáponA González10 afirma que la comprensión de la 
naturaleza afectiva es un proceso que está implicado en los mecanis-
mos de transformación de los eventos y prácticas en una sociedad 
determinada, de la reapropiación de modelos de empatía social y de 
educación afectiva en los principios de un arquetipo de desarrollo 
socioeconómico más equitativo y que posibilite la potenciación de 
habilidades del individuo a fin de equilibrar las relaciones sociales 
(abolición de los esquemas verticales). 

La naturaleza afectiva contrarresta la dicotomía economía-polí-
tica en el espectro sociocultural, puesto que ayuda a reducir el con-
traste del rol de la infraestructura, de la cultura del éxito y del cre-
cimiento económico salvaje con la naturaleza espiritual del hombre. 
Esto es, cuando un individuo conoce de manera detallada las moda-
lidades de surgimiento de sus emociones resolverá los problemas en 
torno al funcionalismo del sistema moderno y tecnológico con base 
en el capitalismo y sus repercusiones en el ámbito escolar. 

10 DAnielA CáponA González. “Para una estética de la vida cotidiana: 
naturaleza, potencia y cuerpo en Spinoza y Marx”, en Alpha, vol. 1, n.º 
49, 2019, pp. 9 a 24, disponible en [https://scielo.conicyt.cl/pdf/alpha/
n49/0718-2201-alpha-49-00009.pdf]. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/alpha/n49/0718-2201-alpha-49-00009.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/alpha/n49/0718-2201-alpha-49-00009.pdf
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C. Capacidad de regulación emocional como 
forma de desarrollo personal

Agnès Ros Morente et al.11 señalan que la capacidad de regular las 
emociones de manera eficiente, así como desarrollar una autoestima 
sana posibilita la mejora en el rendimiento académico de los estu-
diantes y la metodología de enseñanza de los docentes, puesto que 
se manejan con éxito los niveles de ansiedad y se genera un clima de 
armonía en las relaciones sociales entre los estudiantes y los docen-
tes, y entre compañeros de aulas. 

El desarrollo de la capacidad de regular las emociones genera 
un desarrollo interpersonal e intrapersonal en el alumno, ya que se 
evidencia de manera retroactiva la forma como el estudiante siente 
seguridad de sí mismo y, así, enfrente los retos y las situaciones que 
la sociedad, la familia y la Escuela le impongan. 

HAyes y FelDmAn, citados por NAtAliA SylViA RAmos DíAz y Li-
liAnA JAzmín SAlCiDo Cibrián12, indican que las emociones se evi-
dencian en las situaciones cotidianas que afrontan los individuos y que 
influyen en las decisiones que toman. En tal sentido, la capacidad de 
regulación emocional es el mecanismo mediante el cual se gestionan las 
emociones (sin distinguir la modalidad de surgimiento) y, así mismo, se 
emplean las facultades mentales para ese fin. 

Siguiendo los principios en el postulado de la Psicología mindful-
ness, se apoya al individuo a aceptar el nivel de malestar que pueda 
sentir respecto a un evento de cotidianeidad y, de ese modo, a no 
enfocarse en el mismo con el objetivo de consolidar la estabilización 
del equilibrio emocional y de la salud mental, además, de disminuir 
los comportamientos de evasión de las responsabilidades académi-
cas y laborales.   

11 Agnès Ros Morente, GemmA FilellA Guiu, RAmonA Ribes CAstells 
y NúriA Pérez EsCoDA. “Análisis de la relación entre competencias 
emocionales, autoestima, clima de aula, rendimiento académico y nivel 
de bienestar en educación primaria”, Revista Española de Orientación y 
Psicopedagogía, vol. 28, n.º 1, 2017, pp. 8 a 18, disponible en [https://www.
redalyc.org/pdf/3382/338252055002.pdf]. 

12 NAtAliA SylViA RAmos DíAz y LiliAnA JAzmín SAlCiDo Cibrián. 
“Programa inteligencia emocional plena (pinep) aplicando mindfulness 
para regular emociones”, Revista de Psicoterapia, vol. 28, n.º 107, 2017, pp. 
259 a 270, disponible en [https://revistas.uned.es/index.php/rdp/article/
view/34924].   

https://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055002.pdf
https://revistas.uned.es/index.php/rdp/article/view/34924
https://revistas.uned.es/index.php/rdp/article/view/34924
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I I I . T I P O S DE I N T E L IG E NC IA E MO C IONA L

De acuerdo con los postulados teóricos de la Psicología Clínica, de la 
Educación y de la Sociología, se pueden delimitar tres tipos princi-
pales de inteligencia emocional: resistencia socioemocional, comu-
nicación de opiniones y de sentimientos, y la capacidad psicométrica 
de adaptabilidad.   

A. Resistencia socioemocional

Esther ÁlVArez BolAños13 indica que la resistencia socioemocio-
nal se consolida desde la escuela porque un aprendizaje socioemo-
cional tiene la finalidad de proveer una síntesis de la prevención en 
la que se incluyan las habilidades que son diferentes a las cognosci-
tivas. Es decir, la resistencia socioemocional es una acción a través 
de la cual los niños y los adolescentes desarrollan habilidades que 
les ayuden a identificar y a regular sus percepciones ante cualquier 
estímulo. 

Además, se considera que la resistencia emocional sirve para 
construir relaciones interpersonales adecuadas al corto y a largo 
plazo, además de que posibilita una pertinente toma de decisiones 
y el manejo exhaustivo de los desafíos sociales, académicos a fin de 
aportar a la comunidad. 

La importancia de este proceso radica en que a través de la so-
cialización de un grupo comunitario (como un salón de clases, un 
grupo de docentes, un grupo de investigación o un grupo laboral) se 
genera una mejor comprensión de no solo de la problemática gene-
ral del grupo sino de los problemas de cada uno de sus miembros. 

A partir de un discernimiento de los problemas generales y par-
ticulares de cada uno de los grupos señalados, se genera un diálogo 
respecto a las fortalezas y debilidades de cada uno de los integrantes 
a fin de potenciar el discernimiento y el control de las emociones 
en situaciones de euforia o de riesgo. De esta manera, el estudiante 
y el docente desarrollarán una relación social sólida, puesto que se 

13 Esther ÁlVArez BolAños. “Educación socioemocional, Del enfoque 
regulatorio, al crecimiento personal y social”, en Controversias y 
Concurrencias Latinoamericanas, vol. 11, n.º 20, 2020, pp. 388 a 408, 
disponible en [http://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/
view/163/196]. 

http://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/163/196
http://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/163/196
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interesarían por los problemas que no puede afrontar su compañero 
para indicarle qué decisión debe tomar respecto a un problema. 

En este sentido, la resistencia socioemocional es el medio con el 
cual se posibilita la resolución de los problemas de violencia domés-
tica, de la inseguridad ciudadana y de los efectos que generan las 
adicciones en la juventud mediante diálogos constantes y fluidos en-
tre la sociedad civil y autoridades pertinentes. 

ÁlVArez BolAños14 señala que, por otro lado, la resistencia so-
cioemocional es el sustento psicológico de la paliación de los proble-
mas psicológicos en los escolares con base en la coyuntura económi-
ca, social, política que afrontan sus padres, ya que permite afrontar 
las consecuencias a corto y a largo plazo de la sociedad tecnológica. 

B. Comunicación de opiniones y de sentimientos

CArolinA López Pérez15 afirma que la comunicación de opiniones 
y sentimientos tiene sus bases en la estructura psíquica que constitu-
ye el humano y el grupo social en el que convive, ya que “la concien-
cia y de la comunicación dependen la una de la otra en la medida 
en que ambas entablan una correspondencia diferenciada entre sus 
elementos, procesos e información”. 

El proceso de comunicación de sentimientos y de opiniones se 
rige a partir de los constructos que el individuo ha desarrollado en 
su conciencia, puesto que la comunicación y la conciencia se inte-
rrelacionan según la personalidad del sujeto y la idiosincrasia que 
adquirió en comunidad. 

El sentimiento al ser una manifestación individual que opera-
cionaliza la conciencia u operación de la conciencia se sustenta 
en una selección de percepciones de naturaleza involuntaria. Este 
proceso genera que las opiniones y sentimientos se determinen a 
partir de un sentido que se actualiza mediante disgregaciones so-
ciales y culturales. 

14 Ibíd.
15 CArolinA López Pérez. “Comunicación y sentimientos desde la Teoría 

de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann”, en Sociológica, vol. 33, n.º 
93, 2018, pp. 53 a 86, disponible en [http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/
v33n93/2007-8358-soc-33-93-53.pdf], p. 59. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v33n93/2007-8358-soc-33-93-53.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v33n93/2007-8358-soc-33-93-53.pdf
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López Pérez16 postula que, desde la Sociología, la comunicación 
de los sentimientos y las opiniones representa la convergencia de los 
mismos a partir de la definición de los fundamentos o constructos 
que los sistemas sociales evidencia reacciones a partir de construc-
tos personales. 

C. Capacidad psicométrica de adaptabilidad

Mikel VAquero Solis et al.17 indican que la adaptabilidad es la ha-
bilidad con la que el individuo prevé, adapta y se moldea a un cam-
bio determinado. Seguido, el sujeto enfrenta a ese cambio y con la 
respuesta busca el equilibrio entre su entorno y él. 

Esta habilidad es el mecanismo intelectual con el que un individuo 
responde con coherencia (gracias a su capacidad intelectual) a las exi-
gencias que le plantea el entorno sociodemográfico en el que vive y la 
idiosincrasia con la que se desenvuelve con la finalidad de no afectar el 
medio en el que se desarrolla como persona. 

Del mismo modo, la habilidad denota un proceso dinámico en 
el que se configura la conducta en torno al contexto de convivencia. 
Esto es, el individuo complejiza sus actitudes y las reajusta con la 
finalidad de mantener su salud mental. 

La capacidad psicométrica de adaptabilidad tiene como objeti-
vo el lograr el equilibrio psicosocial mediante dos mecanismos: la 
incorporación de nuevas vivencias y la adquisición de conocimien-
tos creados en el lugar de origen del individuo y la conexión con 
el pensamiento y la ideología del entorno que convivirá lograr la 
homeostasis sin generar cambios importantes ni sistemáticos en su 
estructura mental. 

16 Ibíd.
17 Mikel VAquero Solis, DAViD Cerro-Herrero, Miguel Ángel 

TApiA-SerrAno, DAmiAn IglesiAs-GAllego y PeDro Antonio 
SánChez-Miguel. “Actividad física, adaptabilidad emocional y 
regulación intrínseca: un estudio predictivo en adolescentes”, en 
Journal of Sport and Health Research, vol. 10, n.º 1, 2019, pp. 209 a 220, 
disponible en [http://dehesa.unex.es/flexpaper/template.html?path=/
bitstream/10662/11474/1/1989-6239_10_Supl1_209.pdf#page=1]. 

http://dehesa.unex.es/flexpaper/template.html?path=/bitstream/10662/11474/1/1989-6239_10_Supl1_209.pdf#page=1
http://dehesa.unex.es/flexpaper/template.html?path=/bitstream/10662/11474/1/1989-6239_10_Supl1_209.pdf#page=1


I V. I M P ORTA NC IA DE L A I N T E L IG E NC IA 
E MO C IONA L E N L O S E ST U DIA N T E S 

Pérez EsCoDA et al., citados por IrAtxe Antonio-Agirre, Igor 
EsnAolA y ArAntzAzu RoDríguez-FernánDez18, indican que, en 
los currículos escolares actuales, la inteligencia emocional debería 
cumplir la labor de ser el soporte del desarrollo de nociones, de la 
potenciación de capacidades y actitudes que permitan la compren-
sión, expresión y regulación de los eventos que implican la recurren-
cia de emociones.  

Respecto de la educación del siglo xxi, ÁlVArez BolAños19 enfatiza 
que la regla actual de la educación es potenciar el desarrollo de habi-
lidades socioemocionales tanto en los alumnos como en los maestros 
mediante un proceso de aprendizaje emocional que mejore la interac-
ción docente-estudiante, debido a que los comportamientos generados 
por maestros y discentes influyen en la optimalización del aprendizaje y 
a la prevención de problemas sociales como la inseguridad ciudadana, 
el desempleo. 

De lA OliVA, citado por FrAnCisCo JAVier ContrerAs GAr-
CíA20, advierte que la formación adecuada en valores de los docentes 
es de suma importancia en la construcción de proyectos éticos a fin 
de enfatizar la educación socioemocional en las competencias que 
debe adquirir el alumno y el maestro (aparte de las académicas). 

18 IrAtxe Antonio-Agirre, Igor EsnAolA y ArAntzAzu RoDríguez-
FernánDez. “La medida de la inteligencia emocional en el ámbito 
psicoeducativo”, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
vol. 88, n.º 33.1, 2017, pp. 53 a 64, disponible en [https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=27450136009].  

19 ÁlVArez BolAños. “Educación socioemocional, Del enfoque regulatorio, 
al crecimiento personal y social”, cit.

20 FrAnCisCo JAVier ContrerAs GArCíA. “Habilidades socioemocionales 
en los docentes durante el confinamiento social”, en Luis GibrAn 
Juárez-HernánDez (coord.), Memorias del Quinto Congreso de 
Investigación en Habilidades Socioemocionales, Coaching y Talento 
(cigeth-2020), Cuernavaca, México, Centro Universitario Cife, 2020, 
pp. 1 a 9, disponible en [https://www.researchgate.net/profile/Francisco_
Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_
socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/
links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-
docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf]. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27450136009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27450136009
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Javier_Contreras_Garcia2/publication/346498771_Habilidades_socioemocionales_en_los_docentes_durante_el_confinamiento_social/links/5fc545f5a6fdcce95268da8b/Habilidades-socioemocionales-en-los-docentes-durante-el-confinamiento-social.pdf
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Por otro lado, MorAimA GArCíA DelgADo y MerCeDes Del-
gADo FernánDez21 afirman que, en los estudios de Sociología, de 
Psicología Clínica y de Educación, las pesquisas se obtienen de la in-
formación de la experiencia de los colaboradores. Esto es, la data se 
conforma sobre todo de los relatos de alumnos y de maestros acer-
ca de su experiencia respecto a alguna emoción o percepción que 
ellos evidenciaron en una situación determinada; por otra parte, las 
evidencias se extraen de la percepción de un evento factible de ser 
analizados mediante los principios de la Psicología.  

Los modelos curriculares de las Escuelas deben fomentar la po-
tenciación de la inteligencia emocional en los niveles del estudiante, 
del docente-estudiante y de estudiante-estudiante como una asig-
natura de habilidades sociales, en las que se les explique mediante 
recreaciones las actitudes que tomarían ante la aparición de estímu-
los que impliquen emociones para comprenderlas y, de esa manera, 
reducir emociones negativas (como la ira).

21 MorAimA GArCíA DelgADo y MerCeDes DelgADo FernánDez. 
“Sistematización y Diversificación de la Metodología para la Generación 
de Conocimientos”, en Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, vol. 
9, n.º 3, 2019, disponible en [http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/
revacc/article/view/698/716]. 

http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/698/716
http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/698/716
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C A P Í T U L O  S E G U N D O

Inteligencia social: habilidades sociales en 
los estudiantes

En la Escuela, los maestros consideran que el éxito es más valioso 
que el desarrollo de una habilidad, o sea, cuando un estudiante espe-
ra que lo reconozcan en cuanto domine una habilidad en específico, 
se le reconoce si su orden de mérito es alto o va por ese camino.  

Es por ello que en este capítulo se señalan de manera sucinta las 
habilidades sociales que deben desarrollar y los cambios que el siste-
ma educativo peruano debe realizar a fin de priorizar el manejo y la 
enseñanza de habilidades sociales en la Escuela. De igual manera, la 
aplicación de dichas habilidades en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, optimalizará el rendimiento académico de los estudiantes.

I . I N T E L IG E NC IA S O C IA L

AnDrés Felipe ACeVeDo Muriel y ÁngelA MerCeDes MurCiA 
RubiAno22 indican que la inteligencia social es la capacidad de –en 

22 AnDrés Felipe ACeVeDo Muriel y ÁngelA MerCeDes MurCiA 
RubiAno. “La inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje 
de estudiantes de quinto de primaria en una Institución Educativa 
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primer lugar– discernir emociones y percepciones propias y de los 
demás, y –seguido– discriminar entre ellos y utilizar esta informa-
ción como canalización del pensamiento social con el que se posibi-
lite la capacidad de comprensión de la realidad de un determinado 
territorio. 

De igual manera, la inteligencia social crea en el individuo múlti-
ples mecanismos de comunicación y múltiples motivaciones a fin de 
motivarse y persistir frente a las situaciones adversas; de regular el 
humor sociopolítico y de medir la capacidad de pensar, de empatizar 
con los compañeros.  

FernAnDo MAureirA y YesseniA MAureirA señalan que la in-
teligencia social es “la habilidad para comprender a los otros y com-
portarse con sensatez”23. Además, se proponen las siguientes consti-
tuyentes dimensionales en la inteligencia social: 

a) variables cognitivas, donde destacan la capacidad de tomar 
perspectiva de los hechos, la comprensión de la gente, el conoci-
miento de las reglas sociales y la apertura hacia los otros; y “b) varia-
bles conductuales, como la habilidad para tratar a los demás, la capa-
cidad de adaptabilidad social y la calidez interpersonal (Kosmitzki 
y John, citados por MAureirA y MAureirA)24.

MAyer y SAloVey, citados por ACeVeDo y MurCiA25, advierten 
que la inteligencia social engloba a la inteligencia emocional, es decir, 
“la capacidad para controlar los sentimientos y emociones propios y 
de los demás, para discriminar entre ellos y utilizar esta información 
como guía del pensamiento y las acciones”, y a sus subtipos de inte-

Departamental Nacionalizada”, en El Ágora usb, vol. 17, n.º 2, julio-
diciembre, 2017, pp. 545 a 555, disponible en [http://www.scielo.org.co/
pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00545.pdf]. 

23 FernAnDo MAureirA y YesseniA MAureirA. “Teorías recientes de la 
inteligencia”, en FernAnDo MAureirA, CristiAn ArAVenA GArriDo, 
VAlentinA BAhAmonDes ACeVeDo, Hernán DíAz Muñoz, ElizAbeth 
Flores Ferro, ClAuDiA GálVez MellA, MArCelo HADweh BriCeño, 
YesseniA MAureirA CiD y CArlos Véliz Véliz (eds.). ¿Qué es la 
inteligencia?, Madrid, Bubok Publishing, 2017, pp. 87 a 96, disponible en 
[http://maureiralab.cl/gallery/5-que%20es%20la%20inteligencia.pdf], p. 
90. 

24 Ídem.
25 ACeVeDo Muriel y MurCiA RubiAno. “La inteligencia emocional y 

el proceso de aprendizaje de estudiantes de quinto de primaria en una 
Institución Educativa Departamental Nacionalizada”, cit., p. 546.

http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00545.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00545.pdf
http://maureiralab.cl/gallery/5-que%20es%20la%20inteligencia.pdf
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ligencias denominadas habilidades (intrapersonales, interpersonales 
y de adaptabilidad).   

I I . HA BI L I DA DE S I N T R A PE R S ONA L E S

Las habilidades intrapersonales son aquellas que se relacionan con 
el grado de conocimiento y el grado de discernimiento que el indi-
viduo tiene en relación a sus estados emocionales, es decir, la capaci-
dad que tiene para advertir emociones, así como analizarlas y, de esa 
manera, guiar su conducta de manera pertinente. 

A. Optimismo 

RonAlDson et al., citados por NereA CAzAllA-LunA y DAViD Mo-
lero26, afirman que el optimismo es la habilidad intrapersonal ca-
racterizada por el patrón psicológico que engloba el pensamiento 
y la ideología filosófica mediante los cuales el individuo se genera 
expectaciones favorables acerca de los resultados y de las consecuen-
cias respecto a eventos futuros en los ámbitos familiares, académicos 
y laborales. 

El individuo que desarrolla esta habilidad utiliza un conjunto de 
estrategias con las que afronta un determinado problema, verbi gra-
tia, estrategias de confrontación cognitiva, en vez de emplear una 
serie de estrategias que evidencian una separación y una evasión res-
pecto al evento conflictivo.  

VerA-VillArroel et al., Augusto-LAnDA, PuliDo-MArtos y 
López-ZAfrA, citados por ÓsCAr GAVín ChoCAno y DAViD Mo-
lero, acotan que el optimismo es la variable del modelo explicativo 
del bienestar que “predispone a un mayor bienestar, sustentando la 
conexión positiva entre estas dos variables”27. 

26 NereA CAzAllA-LunA y DAViD Molero. “Emociones, afectos, 
optimismo y satisfacción vital en la formación inicial del profesorado”, 
Profesorado/ Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 22, n.º 
1, 2018, pp. 215 a 233, disponible en [https://revistaseug.ugr.es/index.php/
profesorado/article/view/9926/8049].  

27 ÓsCAr GAVín ChoCAno y DAViD Molero. “Estudio sobre inteligencia 
emocional, satisfacción vital y optimismo disposicional en un centro 
de día ocupacional de personas con discapacidad intelectual”, en Siglo 
Cero, vol. 50, n.º 3, 2019, disponible en [https://gredos.usal.es/bitstream/

https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/9926/8049
https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/9926/8049
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142198/Estudio_sobre_inteligencia_emocional%2c_sa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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SCheier y CArVer, citados por CAzAllA-LunA y Molero28, de-
finen al optimismo como la habilidad intrapersonal que se caracte-
riza por la tendencia sistemática de los individuos a aguardar resul-
tados fructíferos en sus vidas frente a las circunstancias estresantes.  

En contraposición, el pesimismo –aparte de relacionarse con un 
pésimo estado físico y anímico– se engarza con el optimismo en 
cuanto este sea funcional a la resolución eficiente de los eventos que 
involucran estrés y riesgo mediante la resiliencia.  

B. Consciencia emocional

RAmiro Ortegón DelgADillo et al. postulan que la habilidad re-
lacionada con las decisiones respecto a la manera cómo el individuo 
siente, cómo se siente en los grupos humanos en los que se desarrolla 
el individuo se relaciona con “la toma de decisiones para poder crear 
un estilo de vida sano y equilibrado que permita experiencias de 
bienestar, juntamente con las habilidades de autogestión personal y 
de ceración de relaciones bondadosas con otras personas”29. 

La consciencia emocional permite al individuo regular las emo-
ciones que se generan en situaciones cotidianas de riesgo y, por ende, 
de un mayor compromiso de su parte como rendir un examen, ex-
poner una tarea, los cuales requieren un alto grado de consciencia 
emocional para realizar las labores, ya que implican que el alumno 
sea consciente de su estado emocional, así como lo que sienten, pien-
san y hacen otros compañeros y sus maestros. 

handle/10366/142198/Estudio_sobre_inteligencia_emocional%2c_
sa.pdf?sequence=1&isAllowed=y], p. 50.

28 CAzAllA-LunA, y Molero. “Emociones, afectos, optimismo y satisfacción 
vital en la formación inicial del profesorado”, cit.

29 RAmiro Ortegón DelgADillo, GAbrielA RAngel RoDríguez, 
CArles Porrini Cubells, JoAn SánChez MénDez y MiriAm MArín 
RoDríguez. “La formación en educación emocional al profesorado 
de entornos de necesidades educativas especiales”, en MAr AlDámiz, 
BlAnCA BArreDo Gutiérrez, RAfel BisquerrA AlzinA, NúriA 
GArCíA AguilAr, Antoni Giner TArriDA, NúriA Pérez-EsCoDA y 
AmèliA Tey Teijón (coords.), xv Jornadas de Educación Emocional/ La 
formación del educador en Educación Emocional, Barcelona, Universitat 
de Barcelona, Institut de Desenvolupament Professional, 2020, pp. 31 a 44, 
disponible en [https://bit.ly/3dumfgg], p. 42.

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142198/Estudio_sobre_inteligencia_emocional%2c_sa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142198/Estudio_sobre_inteligencia_emocional%2c_sa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bit.ly/3dUMFGG
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CArolinA MArtín-Piñol et al.30 afirman que la consciencia 
emocional es la cualidad que posibilita al individuo reconocer la 
realidad inherente a las emociones y percepciones suyas y a las que 
involucra al entorno en el que convive. En este sentido, el valor y po-
tencialidad debería incluirse en el sistema educativo peruano, como 
un curso o un taller de educación emocional (complementaria a 
las asignaturas convencionales como Matemáticas, Comunicación, 
Ciencias Naturales). 

La consciencia emocional faculta al individuo a dilucidar y dife-
renciar unas percepciones, unas emociones y unos sentimientos con 
otros a fin de encaminar su conducta, su pensamiento y su ideología 
hacia donde él considere conveniente. Por ejemplo, con el óptimo 
empleo de la consciencia emocional, un individuo analiza y deter-
mina si un evento o si una reacción es positiva o es negativa para la 
realización de un objetivo específico. 

C. Regulación emocional 

ChArlAnD, citado por OlimpiA Gómez Pérez y NAzirA CAlle-
jA Bello31, afirma que la regulación emocional es el procedimiento 
mediante el cual se genera una interacción entre la mente del indivi-
duo y el entorno en el que se desarrolla a fin de modular su respuesta 
ante un estímulo o un evento. 

La regulación emocional controla los eventos relacionados con 
los ámbitos afectivos, puesto que la moral que el individuo ha reci-
bido disminuye la recurrencia de sentimientos surgidos de manera 
intempestiva; por otro lado, también posibilita que el individuo mo-
dera las reacciones emotivas que trastocan la objetividad de un ente 
o de un hecho. 

30 CArolinA MArtín-Piñol, AnA PortelA-Fontán, Josep Gustems-
CAriCer y Diego CAlDerón-GArriDo. “Arte y educación emocional: 
una propuesta en la formación inicial de maestros”, ute. Revista de 
Ciències de l’Educació, vol. 1, n.º 1, 2017, pp. 6 a 20, disponible en [https://
revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/1008/1738#].  

31 OlimpiA Gómez Pérez y NAzirA CAllejA Bello. “Regulación 
emocional: definición, red nomológica y medición”, Revista Mexicana de 
Investigación en Psicología, vol. 8, n.º 1, 2016, pp. 96 a 117, disponible en 
[https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2016/mip161g.
pdf].  

https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/1008/1738
https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/1008/1738
https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2016/mip161g.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2016/mip161g.pdf
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FernánDez-AbAsCAl y PAlmero, citados por RosA MirAlles 
PAsCuAl, GemmA FilellA Guiu y Pere LAVegA Burgués32, indi-
can que la regulación emocional es la confrontación a determinados 
estímulos que rigen diferentes eventos de la vida cotidiana a partir 
de lo que el individuo considera, desde una perspectiva subjetiva, 
respecto a un hecho en la realidad con el objetivo de sofisticar los 
procesos sociales, psicológicos y biológicos de adaptación y de regu-
larización en su entorno.

D. Autonomía emocional 

LAurA SánChez CAllejA afirma que la autonomía emocional es 
“una búsqueda incesante de experiencias de aprendizaje que nos en-
camine a una mejor consciencia de lo que somos como seres huma-
nos”. Esto implica la potenciación de “nuestras dimensiones y todas 
nuestras capacidades, y el potencial que somos, porque todos somos 
un potencial”33.  

La autonomía emocional tiene como funcionalidad, así mismo, la 
conexión interna del individuo consigo mismo, a fin de analizar sus ca-
racterísticas, fortalezas, vicisitudes para mejorar su desarrollo personal 
y no mostrar a la comunidad lo que se ha limitado bajo las convencio-
nes sociales de un determinado lugar.  

NúriA Pérez EsCoDA y GemmA FilellA Guiu señalan que la 
autonomía emocional es un constructo psicológico 

que incluye un conjunto de características y elementos re-
lacionados con la autogestión personal, entre las que se en-
cuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, respon-
sabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 

32 RosA MirAlles PAsCuAl, GemmA FilellA Guiu y Pere LAVegA 
Burgués. “Educación física emocional a través del juego en educación 
primaria. Ayudando a los maestros a tomar decisiones”, Revista Retos, vol. 1, 
n.º 31, 2017, pp. 88 a 93, disponible en [https://repositori.udl.cat/bitstream/
handle/10459.1/59188/025046.pdf?sequence=1&isAllowed=y]. 

33 LAurA SánChez CAllejA. “La formación inicial docente en una 
universidad chilena: estudiando el ámbito emocional”, en Praxis & Saber, 
vol. 10, n.º 24, 2019, pp. 217 a 242, disponible en [http://www.scielo.org.
co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-217.pdf], p. 230.

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/59188/025046.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/59188/025046.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-217.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-217.pdf
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sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como 
la autoeficacia emocional34. 

La autonomía emocional constituye la cualidad para regular los 
comportamientos que son pertinentes en la resolución de los desa-
fíos cotidianos con el objetivo de generar un bienestar al individuo 
en los ámbitos privados, sociales y profesionales; en este sentido, el 
individuo no debería desligar esta habilidad de los eventos que ocu-
rren de improviso y por el cual, enfrenta en su vida diaria. De manera 
general, la autonomía emocional posibilita organizar los quehaceres 
académicos y domésticos de manera equilibrada, ya que se logrará 
vivir experiencias de bienestar individual y/o social.

I I I . HA BI L I DA DE S I N T E R PE R S ONA L E S

Las habilidades interpersonales son aquellas que involucran al co-
nocimiento, análisis de la idiosincrasia y de la realidad social de un 
grupo comunitario en torno al manejo y a los parámetros psicológi-
cos y sociales con los que se estudia, se interpretan y se plantean so-
luciones a las problemáticas individuales, interpersonales (de índole 
académica, laboral y social). 

A. Empatía 

Prieto, citado por AlejAnDrA CorrAles Pérez, NAyely QuijA-
no León y ElíAs Alfonso GóngorA CoronADo35, afirman que la 
empatía es la capacidad mediante la cual el individuo escucha a otro 
miembro de su comunidad para comprender su cosmovisión, sus 
perspectivas de la realidad social del entorno, los mecanismos de sus 
reacciones, sus sentimientos, sus percepciones, entre otros. 

34 NúriA Pérez EsCoDA y GemmA FilellA Guiu. “Educación emocional 
para el desarrollo de competencias emocionales en niños y adolescentes”, en 
Praxis & Saber, vol. 10, n.º 24, 2019, pp. 23 a 44, disponible en [http://www.
scielo.org.co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-23.pdf], p. 31. 

35 AlejAnDrA CorrAles Pérez, NAyely QuijAno León y ElíAs Alfonso 
GóngorA CoronADo. “Empatía, comunicación asertiva y seguimiento 
de normas. Un programa para desarrollar habilidades para la vida”, en 
Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 22, n.º 1, 2017, pp. 58 a 65, 
disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/292/29251161005.pdf]. 

http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-23.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v10n24/2216-0159-prasa-10-24-23.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/292/29251161005.pdf
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La empatía es el mecanismo cognitivo mediante el cual el indivi-
duo percibe, discierne y comprende el mundo desde la perspectiva 
de otros individuos pertenecientes a su entorno u otro espacio social 
a fin de consolidar las relaciones sociales en sus grupos comunita-
rios. Del mismo modo, la empatía involucra una dimensión afectiva 
que posibilita ese proceso cognitivo. 

FernánDez-Pinto, López-Pérez y Márquez, López, Arán y 
RiChAuD, citados por AlejAnDro CésAr Antonio LunA-BernAl y 
AlejAnDrA De GAnte-CAsAs36, señalan que la empatía es la cuali-
dad de “ponerse en los zapatos del otro” y recrear la vida de un indi-
viduo perteneciente a un grupo social, aun en eventos que participa 
este y que son diferentes al sujeto que empatiza. Desde esta perspec-
tiva, la empatía posibilita la aceptación de las personas que piensan 
y viven de manera distinta respecto al individuo a fin de mejorar los 
nexos sociales entre los sujetos. 

La empatía es estudiada y busca ser considerada en los modelos 
educativos de América Latina, ya que con ella se enfatiza la perspec-
tiva en beneficio de la sociedad en las relaciones sociales para evitar 
los conatos de agresividad en los centros educativos, laborales y en 
el hogar. 

B. Amabilidad

LuCiAnA SAmpAio-BrAgA y CArmen Flores-MenDozA37 indican 
que amabilidad es habilidad interpersonal y el patrón psicológico 
con el que el individuo evidencia una sensibilidad por los eventos 
en los que los miembros de su grupo comunitario están involucra-
dos con el objetivo de empatizar, generar complacencia y explicitar 
cordialidad con ellos. 

36 AlejAnDro CésAr Antonio LunA-BernAl y AlejAnDrA De GAnte-
CAsAs. “Empatía y gestión de conflictos en estudiantes de secundaria y 
bachillerato”, Revista de Educación y Desarrollo, vol. 1, n.º 40, 2017, pp. 27 
a 37, disponible en [https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/
anteriores/40/40_DeGante.pdf], p. 28. 

37 LuCiAnA SAmpAio-BrAgA y CArmen Flores-MenDozA. “Relación entre 
conductas externalizantes en la infancia y rasgos de personalidad en la 
vida adulta”, Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, vol. 5, 
n.º 3, 2018, pp. 36 a 41, disponible en [https://www.revistapcna.com/sites/
default/files/05.pdf].  

https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/40/40_DeGante.pdf
https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/40/40_DeGante.pdf
https://www.revistapcna.com/sites/default/files/05.pdf
https://www.revistapcna.com/sites/default/files/05.pdf
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La amabilidad implica un interés a la experiencia en la resolución 
de problemas en diferentes áreas refiere a la organización y la plani-
ficación de una tarea y el sentido del deber. Apertura a la Experiencia 
se refiere a un interés intrínseco en la experiencia de una amplia 
variedad de áreas y abarca elementos como curiosidad intelectual, 
sensibilidad estética, imaginación y atención a los propios pensa-
mientos.

NiColás Di NAtAle38 señala que, desde una perspectiva filosófi-
ca y una artística, la amabilidad es el constructo en el que el indivi-
duo desarrolla sus capacidades para retratar la problemática con una 
apertura epistemológica y psicológica a fin de mejorar sus relaciones 
interpersonales. 

La amabilidad sirve, también, para complejizar la realidad que 
afronta el individuo; es por ello que, se sistematiza a fin de diso-
ciarse de los análisis exhaustivos de la persona para concordar con 
la perspectiva de que el individuo es el motor de desarrollo de una 
comunidad, ya que se debería revisar los estamentos sociales en los 
que existen vacíos legales que generan abusos de poder.

C. Responsabilidad social

PAulA VAnessA SánChez AguDelo señala que la responsabilidad 
social es la habilidad que “está profundamente ligada con cualquier 
posibilidad de transformar la sociedad”. Es decir, los individuos (o 
actores) “deben tener un mínimo de responsabilidad con su entor-
no”, puesto que “esto les permite ser conscientes de la importancia 
de sus actos hacia él, y así concebirse como parte importante de los 
fenómenos”39.

La responsabilidad social no se ha planteado como una práctica 
en la Escuela, es por ello que, en general, los maestros y los alumnos 

38 NiColás Di NAtAle. “Hegel y el poder. Un ensayo sobre la amabilidad”, 
reseña del libro Hegel y el poder. Un ensayo sobre la amabilidad de HAn 
Byung-Chul, en Anacronismo e Irrupción, vol. 10, n.º 19, Barcelona, 
Herder Editorial, 1 de agosto de 2020, disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/7681990.pdf]. 

39 PAulA VAnessA SánChez AguDelo. “La participación, la responsabilidad 
social y la vida en comunidad como ejes para abordar la intimidación 
escolar”, en Pensamiento Psicológico, vol. 15, n.º 2, 2017, pp. 121 a 132, 
disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474010.pdf], p. 129. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7681990.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7681990.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474010.pdf
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no proponen mecanismos de prevención del maltrato escolar me-
diante debates en los que se problematicen las actitudes y las reglas 
que deben seguir los estudiantes respecto al trato a sus docentes y 
a sus compañeros. Desde esta perspectiva, se postula que se debe 
regular el sistema educativo peruano, puesto que con él los docentes 
forman a los futuros ciudadanos. 

JuAn CAmilo Lotero-FrAnCo, Yusty CArolinA Restrepo-Se-
gurA y Leisy MAgDAli ArroyAVe-TAborDA40 indica que la respon-
sabilidad social se engarza con los modelos educativos en los que se 
proponen interacciones sociales entre los docentes que enseñan y 
los discentes que aprenden y que constituyen una red social, para-
lela a la relación interpersonal docente-estudiante. Así mismo, esos 
modelos educativos posibilitan la participación de los individuos en 
el estudio de las realidades geográfica, ideológica, política, cultural y 
económica el territorio en que se ubica la Escuela. 

La responsabilidad social genera que los pedagogos actualicen los 
sistemas curriculares porque estos deberían configurarse de acuerdo 
con un contexto objetivo educativo y social, y no estandarizarse, lo 
que deviene en una predilección por las sociedades urbanas. En este 
sentido, el Ministerio de Educación debería repensar los contextos 
pedagógicos según las características de los grupos comunitarios 
que participan en ellos, con la finalidad de resolver los conflictos 
sociales de esos grupos y de satisfacer sus necesidades.

I V. HA BI L I DA DE S DE A DA P TA BI L I DA D

Las habilidades de adaptabilidad son aquellas en las que el individuo 
manifiesta como es debido sus percepciones y emociones a fin de 
emplear los comportamientos y la ideología de un grupo humano 
específico. Por otro lado, estas habilidades se conforman por las ca-
pacidades de adaptar emociones a fin de confrontar eventos de ries-
go mediante acciones con los que se regulan. 

40 JuAn CAmilo Lotero-FrAnCo, Yusty CArolinA Restrepo-SegurA 
y Leisy MAgDAli ArroyAVe-TAborDA. “Diseños curriculares e 
inteligencia social en zonas urbanas y rurales de Colombia”, en Cultura, 
Educación y Sociedad, vol. 12, n.º 1, 2021, pp. 255 a 274, disponible en 
[https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/
article/view/2981/3186]. 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2981/3186
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2981/3186
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A. Capacidad de solución de problemas

LunA-BernAl y De GAnte-CAsAs41 señalan que la capacidad de 
solución de problemas es el factor mediante el cual el individuo se 
centra en un tema que es objeto de conflicto; por otro lado, él co-
munica a otros miembros de su comunidad a fin de coadyuvar en la 
integración de un mismo interés, por lo que se genera una solución 
con beneficio para ellos. 

La capacidad de solución de problemas es la habilidad que puede 
clasificarse como un constituyente de inteligencia social a fin de ge-
nerar cambios, con los que busca adaptar un modelo psicológico y 
buscar resolver sus problemas y los concernientes a otros miembros 
de su grupo comunitario, del mismo modo, se evidencia que es una 
habilidad que también construye la autoestima del sujeto. 

AmAliA Osorio Vigil42 indica que la capacidad de solución de 
problemas involucra que el individuo manifieste sus sentimientos y 
sus emociones a fin de que los maneje y que logre un dominio cog-
nitivo sólido sobre situaciones que involucran estrés y riesgo. En este 
sentido, se propone que el individuo actúe de forma asertiva en la 
Escuela, en su comunidad y en el trabajo para que los eventos com-
plejos sean integrados a su historia personal de una manera objetiva 
y, así, pueda confrontar de manera pertinente su futuro. 

La capacidad de resolución de problemas –si no se canaliza de 
manera adecuada– puede complementarse con alguna intervención 
psicológica para reestablecer el equilibrio mental y emocional del 
individuo a fin de regular los niveles de funcionamiento, debido a 
que la integración pertinente y sistemática de las situaciones y de los 
eventos protagonizados por el individuo para afrontar de manera 
adecuada próximos desafíos en su vida cotidiana. 

41 LunA-BernAl, y De GAnte-CAsAs. “Empatía y gestión de conflictos en 
estudiantes de secundaria y bachillerato”, cit.

42 AmAliA Osorio Vigil. “Primeros auxilios psicológicos”, Revista científica 
y profesional de la Asociación Latinoamericana para la Formación y 
la Enseñanza de la Psicología, vol. 5, n.º 15, 2017, pp. 4 a 11, disponible 
en [https://integracion-academica.org/attachments/article/173/01%20
Primeros%20Auxilios%20Psicologicos%20-%20Aosorio.pdf]. 

https://integracion-academica.org/attachments/article/173/01 Primeros Auxilios Psicologicos - AOsorio.pdf
https://integracion-academica.org/attachments/article/173/01 Primeros Auxilios Psicologicos - AOsorio.pdf
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B. Flexibilidad psicológica 

LiDiA Cobos-SánChez, JuAn FlujAs-ContrerAs y InmACulADA 
Gómez-BeCerrA postulan que la flexibilidad psicológica es “la ha-
bilidad de estar en contacto con el presente plenamente y conscien-
temente, cambiando o persistiendo en su comportamiento cuando 
este se dirige hacia sus valores”43. 

La importancia de la flexibilidad psicológica radica en que se 
aplican terapias para resolver los problemas que los alumnos que 
provienen de hogares conflictivos afrontan, tales como los trastor-
nos afectivos, el abuso de sustancias ilícitas y los trastornos alimen-
ticios. En el caso de los docentes, el estrés laboral y las dolencias 
corporales de enfermedades complejas. 

CArmen Ortiz-Fune44 propone que la flexibilidad psicológica es 
el constructo psicológico que se define como un patrón de funcio-
nalidad del individuo en cuanto pueda resolver los problemas de su 
vida cotidiana mediante acciones y procesos en los que no debería 
trastocar su equilibrio mental y emocional. 

HAyes, StrosAhl y Wilson, citados por Ortiz-Fune, señalan 
que la flexibilidad psicológica se constituye de seis procesos: “aten-
ción flexible al momento presente, aceptación, defusión, el yo como 
contexto, valores y el compromiso con la acción”45. Desde esta pos-
tura, el no considerar uno o más de esos procedimientos genera un 
efecto adverso, puesto que la rigidez psicológica implica un funcio-
namiento disgregado del individuo respecto a sus actividades acadé-
micas, sociales y laborales. 

43 LiDiA Cobos-SánChez, JuAn FlujAs-ContrerAs y InmACulADA 
Gómez-BeCerrA. “Intervención en flexibilidad psicológica como 
competencia emocional en adolescentes: una serie de casos”, Revista de 
Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, vol. 4, n.º 2, 2017, pp. 135 
a 141, disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/4771/477152556006.
pdf], p. 136.

44 CArmen Ortiz-Fune. “Burnout como inflexibilidad psicológica en 
profesionales sanitarios: revisión y nuevas propuestas de intervención 
desde una perspectiva contextual-funcional”, en Apuntes de Psicología, 
vol. 36, n.º 3, 2018, pp. 135 a 143, disponible en [http://www.
apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/744/513]. 

45 Ibíd., p. 138.

https://www.redalyc.org/pdf/4771/477152556006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4771/477152556006.pdf
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/744/513
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/744/513
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V. HA BI L I DA DE S DE M A N E JO DE E ST R É S 

Las habilidades de manejo del estrés son aquellas habilidades que 
se relacionan con la capacidad de controlar de manera adecuada las 
emociones en eventos que involucran riesgos y situaciones extremas 
a fin de mantener el equilibrio emocional. 

A. Tolerancia

EDgAr Torres HernánDez46 afirma que la tolerancia es la habili-
dad que se basa en la sistematización de otras habilidades sociales 
basadas en la consolidación del pensamiento reflexivo, de la creativi-
dad, de la resolución de conflictos y de la toma de consciencia de las 
propias emociones. Este proceso permite al individuo generar una 
valoración de las diferencias de las habilidades, comportamientos, 
actitudes y cosmovisiones en el contexto educativo, laboral, familiar 
y social.

La tolerancia es un factor importante en la prevención de la ca-
rencia de la vida emocional de los docentes y de los estudiantes, ya 
que con ella los psicólogos y educadores enfatizan en los aspectos 
actitudinales, como la empatía y la motivación para orientar a los 
discentes. Por otro lado, la tolerancia es importante porque dismi-
nuye la frustración escolar y laboral y se reducen los casos de estrés 
psicológico y social entre profesores y discentes.

B. Control de impulsos

CArlos RAmos-GAlArzA y JAnio JADán-Guerrero47 señalan que 
el control de impulsos es la habilidad con la cual el individuo se 
inhibe de exteriorizar ideas o de verbalizar palabras, expresiones o 
modismos que no se relacionan con la actividad que él realiza con 

46 EDgAr Torres HernánDez. “Habilidades intrapersonales y su relación 
con el burnout en docentes de educación básica en León, México”, Revista 
de Estudios y Experiencias en Educación, vol. 19, n.º 39, 2020, pp. 163 a 
179, disponible en [https://scielo.conicyt.cl/pdf/rexe/v19n39/0718-5162-
rexe-19-39-163.pdf]. 

47 CArlos RAmos-GAlArzA y JAnio JADán-Guerrero. La Supervisión del 
Comportamiento y el Control de los Impulsos en el Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad, Quito, Universidad Internacional sek, 2017. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rexe/v19n39/0718-5162-rexe-19-39-163.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rexe/v19n39/0718-5162-rexe-19-39-163.pdf
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el objetivo de lograr su objetivo calculado, mentalizar un plan de 
acción, regular su rendimiento académico, laboral, detectar errores 
(así como recopilar las observaciones de los miembros del grupo 
comunitario), reflexionar acerca de las maneras cómo realiza las ac-
ciones a ejecutar. 

MAríA Dolores FrAnCo FernánDez enfatiza que el control de 
impulsos previene actitudes y comportamientos como “el juego pa-
tológico, la cleptomanía, la piromanía, el trastorno compulsivo se-
xual y el trastorno explosivo intermitente”48, así como se previene 
que el individuo atisbe sus percepciones y reaccione de una manera 
violenta (por lo general, cuando está intoxicado o en consumo de 
drogas ilícitas). 

48 MAríA Dolores FrAnCo FernánDez. “Actualización conceptual de los 
trastornos del control de los impulsos”, en Antonio MeDinA, MAríA José 
Moreno, RAfAel Lillo y Julio Antonio GuijA (eds.), Los trastornos 
del control de los impulsos y las psicopatías: Psiquiatría y Ley, Madrid, 
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, 2017, pp. 9 a 29, 
disponible en [https://fepsm.org/files/publicaciones/Los_trastornos_del_
control_de_los_impulsos_y_las_psicopat%C3%ADas.pdf], p. 18. 

https://fepsm.org/files/publicaciones/Los_trastornos_del_control_de_los_impulsos_y_las_psicopat%C3%ADas.pdf
https://fepsm.org/files/publicaciones/Los_trastornos_del_control_de_los_impulsos_y_las_psicopat%C3%ADas.pdf
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C A P Í T U L O  T E R C E R O

Modelo educativo: rendimiento 
académico y manejo de las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes

En la modernidad tecnológica del siglo xxi, el tener un aprendizaje 
íntegro que englobe las capacidades cognitivas y las capacidades in-
trapersonales e interpersonales es la consecución de la problemática 
del sistema educativo peruano, puesto que los estudiantes precisan 
de políticas creadas con los profesionales de las ciencias de la edu-
cación para construir una adecuada convivencia y conexión con los 
discentes.

Es por ello que es pertinente idear un modelo educativo en el que 
la empatía surge como uno de los valores intrínsecos del aula porque 
el maestro desarrolla la capacidad de discernir emociones, pensa-
mientos y sentimientos para complementar el modelo educativo con 
el rendimiento académico cognitivo. 

El docente tiene constancia del acercamiento a las maneras de 
sentir, de actuar y de pensar de los discentes. El docente, al brin-
dar oportunidades a los estudiantes que no han desarrollado un alto 
nivel de habilidades interpersonales, enseña desde una perspectiva 
empática y establece un ambiente positivo. 
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En este sentido, el docente estimula y activa la capacidad cog-
nitiva de los estudiantes mediante la empatía, la cual se basa en la 
inventiva de que el estudiante considere cuál es la mejor manera de 
educarse. Por ello, se fortalece su motivación y su capacidad de supe-
ración de obstáculos en los ámbitos escolares, familiares y sociales; 
además, el maestro busca generar los canales pertinentes en la co-
municación entre los compañeros de aula.

I . R E N DI M I E N TO AC A DÉ M IC O  

Jiménez, NAVArro, PAbA, ZApAtA, Reyes, Lewis y BArCeló, citados 
por CorinA ElizAbeth Núnez HernánDez et al.49, señalan que el 
rendimiento académico es “el sistema que mide los logros y la cons-
trucción de conocimientos en los estudiantes”, mediante técnicas 
educativas que se evalúan a través de “métodos cualitativos y cuan-
titativos en una materia” con el objetivo de evaluar “el conocimiento 
expresado en notas”. 

El rendimiento académico es la consecuencia del seguimiento de 
las etapas sistemáticas del proceso educativo en el que confluyen las 
acciones, propuestas y las políticas del Ministerio de Educación, de 
los maestros, de los padres de familia respecto a la vida escolar del 
alumno. Es decir, el rendimiento académico es importante porque, a 
partir de este, se analizan la cosmovisión, las prácticas sociales y las 
relaciones interpersonales que el alumno ha incorporado a su con-
ducta, a su percepción, a su mecanismo de resolución de problemas. 

KArinA LAstre MezA, Luz DAris López SAlAzAr y ClArA Al-
CázAr Berrio50 proponen que los estudiandos que tienen un rendi-
miento académico alto realizan de manera óptima actividades como 
recibir la orientación de los padres, buscar información en libros 

49 CorinA ElizAbeth Núnez HernánDez, VíCtor SegunDo HernánDez 
Del SAlto, DAniel SebAstián Jerez CAmino, DAnny GonzAlo RiVerA 
Flores y MArCelo WilfriDo Núñez EspinozA. “Las habilidades sociales 
en el rendimiento académico en adolescentes”, Revista de Comunicación 
de la seeci, vol. 1, n.º 47, 2018, pp. 37 a 49, disponible en [http://www.
seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/518/pdf_282], p. 39. 

50 KArinA LAstre MezA, Luz DAris López SAlAzAr y ClArA AlCázAr 
Berrio. “Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes colombianos de educación primaria”, en Psicogente, vol. 21, n.º 
39, 2018, pp. 102 a 115, disponible en [http://revistas.unisimon.edu.co/
index.php/psicogente/article/view/2825/3133]. 

http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/518/pdf_282
http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/518/pdf_282
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/2825/3133
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/2825/3133
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especializados y en internet acerca de las actividades académicas, 
delimitar tiempo en ejecutar diálogos con los compañeros acerca de 
las tareas, y retroalimentar de forma activa los comandos con los 
maestros en el salón de clases.  

El rendimiento académico es un constructo complejo que, tam-
bién, evidencia subjetividades (perspectivas que tiene el estudian-
te respecto del ambiente escolar), que se engarzan con las ciencias 
sociales y la psicología educativa con el objetivo de contrastar los 
beneficios de motivar al estudiante, autorregular el ambiente aca-
démico en el aula respecto a una clase y trabajar en equipo (entre 
docentes y discentes). 

I I . E M PL E A BI L I DA D DE L O S C ONO C I M I E N TO S 

DAiAnA YAmilA Rigo y DAnilo Donolo51 afirman que con el co-
nocimiento aprendido en las aulas se generan espacios educativos 
en los cuales los docentes y los estudiantes no solo lo apliquen en los 
contextos intrínsecos al elemento aprendido, sino también busquen 
aplicarlo a entornos distantes –con el apoyo de los padres–, como el 
hogar, el campo a fin de apreciar su utilidad para proyectos al largo 
plazo y de practicar los eventos en los que se requieran las habilida-
des interpersonales. 

De igual modo, la empleabilidad de los conocimientos y de los 
resultados de un proceso desarrollado en un grupo comunitario po-
sibilita a educadores, a sociólogos y a psicólogos investigación de-
sarrollada implementar una agenda en la cual se delimiten metas 
pedagógicas, como la revitalización de eventos desarrollados por los 
miembros más antiguos del grupo comunitario, así como la práctica 
de eventos letrados tradicionales, como las lecturas grupales en la 
biblioteca escolar. 

EstefAníA PAlAzuelos et al.52 señalan que una metodología 
enfocada en la empleabilidad de los conocimientos es pertinente 

51 DAiAnA YAmilA Rigo y DAnilo Donolo. “El valor de utilidad de 
los contenidos escolares. Percepciones de los estudiantes de nivel 
primario”, en Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad, vol. 17, n.º 
1, 2017, pp. 51 a 69, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6054694]. 

52 EstefAníA PAlAzuelos, PAulA SAn-MArtín, JAVier MontoyA y AnA 
FernánDez-LAViADA. “Utilidad percibida del Aprendizaje Orientado 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6054694
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6054694
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para que los estudiantes adquieran conocimientos, actitudes, valo-
res y la idiosincrasia de los grupos sociales en los que viven para 
ser eficientes en la resolución de problemas surgidos en su comu-
nidad, así como en la prevención de la violencia en los ámbitos 
familiar y escolar.  

El desarrollo de metodologías que permitan aportar conocimien-
tos a los estudiantes posibilita que ellos aprendan de manera siste-
mática la importancia de estudiar las realidades inherentes a su lugar 
de procedencia, así como la potenciación de habilidades interperso-
nales en beneficio de la comunidad. Por lo demás, es importante que 
en estas metodologías se generan debates acerca de los conocimien-
tos que los estudiantes adquieren en los procesos de cognición, de 
recepción y de la práctica social. 

A. Socialización de saberes tradicionales en los estudiantes

SoniA YAnA CCorimAnyA y FlorA Gutiérrez MenDozA53 afirman 
que una de las estrategias que se adoptan en el aprendizaje de saberes 
tradicionales es la promoción de actividades comunitarias propias 
de los grupos sociales en los que pertenezcan los estudiantes. Las 
autoras indican, como ejemplo de los Andes peruanos, a la crianza 
del maíz (práctica muy extendida y de importancia para los pobla-
dores). 

La socialización de los saberes tradicionales implica la concu-
rrencia del factor emoción por el trabajo colectivo, puesto que en él 
se involucra la delimitación un espacio/tiempo óptimo en el que los 
niños y los adolescentes interactúan con los miembros mayores de la 
comunidad y en el que, por otro lado, no se trastoque el calendario 
académico escolar. 

a Proyectos para la formación de competencias. Aplicación en la 
asignatura «Auditoría de cuentas»”. Revista de Contabilidad, vol. 21, n.º 
2, 2017, pp. 150 a 161, disponible en [https://revistas.um.es/rcsar/article/
view/353251/252651].  

53 SoniA YAnA CCorimAnyA y FlorA Gutiérrez MenDozA. La 
revitalización del quechua a través de estrategias comunicativas 
vivenciales en la Institución Educativa 56011 de Sunchucumo (Canchis, 
Cuzco), Lima, Tarea Asociación de Publicaciones Educativas, 2011, 
disponible en [https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/
LaRevitalizacionDelQuechua_Sonia-Flora.pdf]. 

https://revistas.um.es/rcsar/article/view/353251/252651
https://revistas.um.es/rcsar/article/view/353251/252651
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/LaRevitalizacionDelQuechua_Sonia-Flora.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/LaRevitalizacionDelQuechua_Sonia-Flora.pdf
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, citada por DiAnA Quintero RoDríguez y 
NAnCy ZAmorA RenDón54, postula que la sociabilización de los 
conocimientos tradicionales es la interacción de miembros de una 
comunidad en la que se comparten las recopilaciones de las bases 
teóricas de la Historia, de la Geografía, de la Antropología  acerca de 
los eventos que participan los estudiantes; las experiencias del estu-
diante como la representación del actor que realiza la práctica social 
en el entorno natural.

En este sentido, los saberes tradicionales se engarzan con la lengua 
que hablan los miembros de una comunidad, con las redes sociales que 
se generan en ella, y con la cosmovisión del mundo que cada comuni-
dad desarrolla y mantiene durante siglos. 

B. Socialización de saberes tecnológicos en los estudiantes

GArCíA DelgADo y DelgADo FernánDez55 afirman que el siglo 
xxi se caracteriza por la sistemática y progresiva implementación 
del conocimiento tecnológico de innovación a la economía y a las 
disciplinas científicas, puesto que las patentes, marcas registradas y 
licencias constituyen el factor principal en el desarrollo de impor-
tantes campos tecnológicos tanto en los ámbitos académicos, como 
en los sociales, culturales. 

Esto implica que, desde la Escuela, los alumnos reconozcan sus 
opiniones, percepciones y emociones que permitan discernir los 
ámbitos sociales, históricos y culturales de la sociedad en la que se 
desarrollan con el objetivo de configurar los enfoques de su obser-
vación del entorno y de proponer nuevas técnicas de análisis. Ello 
posibilita la generación de un nuevo conocimiento mediante el cual 
se responda a la problemática que se evidencia en un espacio deter-
minado del grupo comunitario. 

54 DiAnA Quintero RoDríguez y NAnCy ZAmorA RenDón. “Una 
aproximación al concepto de apropiación social del conocimiento: desde 
los conocimientos tradicionales de las comunidades afrocolombianas e 
indígenas”, en Uni-pluri/versidad, vol. 17, n.º 1, 2017, pp. 50 a 58, disponible 
en [https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7558498.pdf]. 

55 GArCíA DelgADo y DelgADo FernánDez. “Sistematización y 
Diversificación de la Metodología para la Generación de Conocimientos”, 
cit.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7558498.pdf
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En el proceso de socialización del conocimiento tecnológico, el 
alumno debe revisar la bibliografía en la que se tratan las normas, las 
metodologías y los guías de aplicación tecnológica a los problemas 
que él enfrente en su grupo comunitario. Con una óptima organiza-
ción de docentes, de estudiantes, de padres de familia, de Ministros 
de Educación, de autoridades locales y del poder ejecutivo, se crean 
experiencias prácticas durante un período determinado acerca del 
ciclo vital de los programas en la comunidad. 

RitA GuADAlupe MAlAno, VilmA MArtín y FAbiAnA MAríA 
RiVA56 afirman que socializar los saberes tecnológicos en los estu-
diantes se evidencian con la constitución de instituciones educativas 
que enfatizan la mejora en las áreas tecnológicas en los ámbitos de la 
información y de las comunicaciones. Al mismo tiempo, los docen-
tes motivarán a sus estudiantes a desarrollar especializaciones en las 
labores relacionadas con los Sistemas de Información que aluden a 
la idiosincrasia del lugar en el que se desarrollan. 

En la creación de proyectos de socialización de los saberes tecno-
lógicos se define el esquema organizativo del grupo interdisciplinario 
(Educación, Psicología, Historia, Geografía e Informática); después, 
se elige un software con el que se gestione y se revise de manera ágil 
las políticas educativas diseñadas por los docentes, en colaboración 
con autoridades educativas y con los padres de familia. Del mismo 
tiempo, se configura la herramienta de soporte a fin de regular las 
actividades que desarrollarán los integrantes del proyecto.

I I I . E M PL E A BI L I DA D DE L AS 
HA BI L I DA DE S I N T E R PE R S ONA L E S

CArmen HernánDez-Jorge y CArmen MArinA De LA RosA57 afir-
man que las habilidades interpersonales se emplean en la proyección 

56 RitA GuADAlupe MAlAno, VilmA MArtín y FAbiAnA MAríA RiVA. 
“Favoreciendo el desarrollo de conocimientos y competencias en el 
contexto de un proyecto de investigación”, en Iberoamerican Journal of 
Project Management (iJoPM), vol. 8, n.º 1, 2017, pp. 1 a 13, disponible en 
[http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl:8081/handle/123456789/1423792]. 

57 CArmen HernánDez-Jorge y CArmen MArinA De LA RosA. 
“Habilidades comunicativas en estudiantes de carreras de apoyo frente 
a estudiantes de otras carreras”, en Apuntes de Psicología Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Occidental, vol. 35, n.º 2, 2017, pp. 93 a 104, 

http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl:8081/handle/123456789/1423792
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de planes curriculares que buscan revitalizar las tradiciones y costum-
bres de los antiguos habitantes de las sociedades peruanas, debido a 
que la base de estos proyectos se engarza en la habilidad de entablar, 
regularizar y sostener relaciones interpersonales con otros miembros 
de la comunidad. 

BA y Oo, VAhAbi, VAhAbi, SAyyADi y RoshAni, citados por Her-
nánDez-Jorge y De LA RosA58, indican que los estudiantes de Se-
cundaria y los universitarios (verbi gratia de Ciencias Sociales, de 
Ciencias Humanas) perciben que tienen un óptimo nivel de manejo 
de las habilidades interpersonales, puesto que al tener una actitud 
positiva hacia el aprendizaje de temas socioculturales y de los tó-
picos de sus especialidades, generan niveles altos de optimismo y 
eficiencia en su desarrollo profesional.

En este sentido, los estudiantes considerados como aplicados per-
ciben un nivel alto de comunicación interpersonal al igual que los 
universitarios de especialidades que involucran un método cientí-
fico, puesto que optimizan sus competencias en la interacción con 
otros compañeros de aula. Por otra parte, con el desarrollo de las 
habilidades interpersonales, no solo los psicólogos, lingüistas, antro-
pólogos las valorarán, sino que los estudiantes de Secundaria poten-
ciarán la integración interpersonal de sus competencias académicas. 

ADAn ViCente CeDeño Reyes59 postula que la gestión de las ha-
bilidades interpersonales se sustenta en la observación de la conduc-
ta de los miembros de un grupo comunitario (principalmente a to-
dos los integrantes de la organización que destacan por tener niveles 
alto de desarrollo de habilidades interpersonales en la Escuela). Es 
decir, se visualiza la interacción de ellos con los demás compañeros 
y analizar sus estrategias con los que entablan óptimas relaciones 
interpersonales. 

Del mismo modo, los docentes solicitan comentarios o expresio-
nes como feedback en el equipo de trabajo: entrevistar a las personas 
cercanas a los compañeros que presentan un alto nivel de habilida-

disponible en [https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/85227/663-
1493-1-sm.pdf?sequence=1&isAllowed=y]. 

58 Ídem.
59 ADAn ViCente CeDeño Reyes. “Estrategia para desarrollar las habilidades 

blandas con el uso de las tiC en los estudiantes de 6to. grado del nivel 
primario”, uce Ciencia. Revista de postgrado, vol. 8, n.º 1, 2020, disponible 
en [http://uceciencia.edu.do/index.php/ojs/article/view/184/174]. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/85227/663-1493-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/85227/663-1493-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uceciencia.edu.do/index.php/OJS/article/view/184/174
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des interpersonales a fin de tener una noción pertinente de la regu-
lación y de la potenciación de las habilidades interpersonales. 

El maestro, el tutor y los compañeros realizan este procedimien-
to de manera adecuada con el objetivo de verificar el progreso del 
desarrollo de las habilidades interpersonales, puesto que se valora 
mejor una opinión que una calificación académica y, a partir de esta, 
se considera qué es lo que se debe mejorar y qué se va avanzado de 
manera óptima.

 De este modo, se obtiene una retroalimentación productiva, con 
la cual se verifica el avance de los niveles de empatía de los compa-
ñeros que se les dificulta comunicarse con otras personas. Con una 
medición cualitativa de dicho nivel, se evalúa la manera de cómo se 
canaliza el diálogo entre un grupo de estudiante con otro grupo de 
estudiantes o con otros docentes. 

A. Manejo de la empatía en los estudiantes

ElisA RAfAelA RoDríguez-SAltos, MAríA ElenA MoyA-MArtí-
nez y MAríA RoDríguez-Gámez60 indican que el manejo de la em-
patía es competencia del docente, puesto que involucra el esfuerzo 
de la consecución de los resultados académicos y de la interacción 
con conexiones emocionales mediante las experiencias que el maes-
tro comparte con los estudiantes. 

Pérez, citado por RoDríguez-SAlto, MoyA-MArtínez y Ro-
Dríguez-Gámez61, indican que esta capacidad o habilidad posibilita 
al docente obtener una comprensión cabal del comportamiento y de 
las actitudes de sus alumnos respecto al sistema educativo, puesto 
que al discernir las percepciones, las necesidades, los sentimientos y 
las potencialidades de los discentes con el objetivo de que se modifi-
que la currícula escolar.

BAssi, citado por RoDríguez-SAlto, MoyA-MArtínez y RoDrí-
guez-Gámez62, asevera que con la empatía se potencia la capacidad 

60 ElisA RAfAelA RoDríguez-SAltos, MAríA ElenA MoyA-MArtínez 
y MAríA RoDríguez-Gámez. “Importancia de la empatía docente-
estudiante como estrategia para el desarrollo académico”, Revista 
Científica Dominio de las Ciencias, vol. 6, n.º 2, 2020, pp. 23 a 50, disponible 
en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467931]. 

61 Ídem.
62 Ídem.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467931
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de las modalidades de sentir y de actuar. De igual manera, con esta 
se crean nuevas ideas y se transforma la realidad, puesto que con ella 
el alumno y el maestro, apoyados por las autoridades, comprenden la 
problemática de su región desde múltiples perspectivas y gestionan 
la colaboración de muchos de los miembros del grupo comunitario 
para resolverlos. 

Heugun, citado por RoDríguez-SAlto, MoyA-MArtínez y Ro-
Dríguez-Gámez63, acota que el docente –al emplear la empatía en el 
salón de clases– genera un ambiente en el que se protege la integri-
dad física y emocional del alumno, debido a que busca como objetivo 
motivar al alumno, reconocer sus habilidades, sus cualidades y sus 
destrezas para que pueda expresar de manera íntegra sus emociones.  

Sáenz, citado por RoDríguez-SAlto, MoyA-MArtínez y Ro-
Dríguez-Gámez64, enfatiza que manejar la empatía en clase hace 
posible una mejor práctica de los valores universales en el aula y en 
la institución educativa –de manera general–, el desarrollo de com-
portamientos y de actitudes en beneficio de la sociedad. 

Así mismo, Sáenz, citado por RoDríguez-SAlto, MoyA-MAr-
tínez y RoDríguez-Gámez65, indica que el educar con la empatía y 
constituirla como un ámbito del sistema educativo mejora las pers-
pectivas sociales de los miembros de los grupos comunitarios, forma 
personas que pueden identificar, discernir y tolerar emociones, pen-
samientos de otros compañeros, familiares, amigos. En esta perspec-
tiva, se fomentan las dinámicas comunicativas de los alumnos con 
otros compañeros, con sus maestros y con los padres. 

B. Evaluación de la capacidad comunicativa en los estudiantes

Jennifer ZurinA Quiñonez Fuentes y GenAro MoyAno ArCos66 
indican que la capacidad comunicativa –en su dimensión asertiva– 
es pertinente para evaluar los mecanismos de comunicación que el 

63 Ibíd. 
64 Ídem.
65 Ídem.
66 Jennifer ZurinA Quiñonez Fuentes y GenAro MoyAno ArCos. “La 

asertividad como estilo de comunicación en la formación del sujeto 
educador”, Revista Scientific, 4.a ed. esp., 2019, pp. 68 a 83, disponible 
en [http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/
view/381/513].

http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/381/513
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/381/513
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alumno sigue desde una perspectiva de la libertad como base de la 
interacción, la cual genera seguridad al alumno. 

El maestro diseña la estrategia con la cual comprende y diferen-
cia cómo un alumno interactúa con otro alumno para delimitar los 
factores  que  intervienen  en  la  comunicación  entre  los discentes, 
por ejemplo, la  percepción respecto de las actitudes de un joven o 
de una señorita, los valores que hallan respecto a una moda, un apli-
cativo, un programa de televisión o los productos que se venden en 
los quiscos de la Escuela,  la  libertad  y  la seguridad  que ellos han 
construido para explicitar sus pensamientos, el grado de responsabi-
lidad y el nivel de sentido crítico con los que dialogan. 

MAriVel JurADo Ronquillo, RAiDel AVello MArtínez y 
GiselA BrAVo López67 advierten los riesgos de los estudiantes de 
Educación que pueden adquirir en la malla curricular de sus Uni-
versidades, puesto que, al adaptarla, se limitan las potencialidades 
de calificar de manera objetiva la comunicación interpersonal en los 
alumnos. Los autores proponen que los futuros educadores reconoz-
can las fallas en su estructura y en su metodología en la didáctica 
escolar para que ellos planteen cambios que avalen la inserción de la 
perspectiva del manejo de las habilidades interpersonales. 

67 MAriVel JurADo Ronquillo, RAiDel AVello MArtínez y GiselA 
BrAVo López. “Caracterización de la comunicación interpersonal en 
el proceso enseñanza-aprendizaje”, Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, vol. 22, n.º 9, 2020, pp. 1 a 11, disponible en [http://www.scielo.
org.mx/pdf/redie/v22/1607-4041-redie-22-e09.pdf]. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v22/1607-4041-redie-22-e09.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v22/1607-4041-redie-22-e09.pdf
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C A P Í T U L O  C UA R T O

Habilidades socioemocionales en las 
estudiantes de las instituciones educativas 
Nuestra Señora de Cocharcas y Virgen de 

Fátima, Huancayo-2016

Las habilidades socioemocionales han cumplido un rol muy im-
portante en los procesos de socialización de los individuos, lo que 
permitió a las personas adaptarse a un contexto de predominancia 
tecnológica y de incertidumbre en las que se evidencia una comple-
jización de dichas habilidades como parte de la sociabilidad desarro-
llada en la familia y en la escuela.

En la última mitad del siglo xx y en los albores del siglo xxi, se ha 
observado que el sistema educativo de la sociedad contemporánea 
priorizó la adquisición sistemática de conocimientos con el objetivo 
de insertar al alumno al mercado laboral de manera eficiente. 

A pesar de que el sistema económico ha sido útil en el desarrollo 
de las sociedades, las políticas educativas se han debido enfatizar en 
el aprendizaje de las destrezas y habilidades socioemocionales que 
permitan convivir en armonía con otros estudiantes y demás miem-
bros de grupos y comunidades escolares y familiares. 
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En ese sentido, se observaron dificultades en estudiantes del nivel 
secundario de dos instituciones educativas de Huancayo respecto al 
establecimiento de sus lazos amicales y de relaciones sociales de ma-
nera exitosa, ya que se evidenciaron múltiples contextos de violencia 
familiar y de deserción escolar. 

En la investigación, se partió de la hipótesis que existirían dife-
rencias en las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabili-
dad, manejo de estrés y estado de ánimo general; respecto a la variable 
habilidades socioemocionales entre las estudiantes de la institución 
educativa Nuestra Señora de Cocharcas y las estudiantes de la insti-
tución educativa Virgen de Fátima.

A partir de la extracción de los resultados descriptivos (de mane-
ra global respecto a la variable y de cada una de las dimensiones), se 
definió que en ambas muestras (379 estudiantes de la I. E. Nuestra 
Señora de Cocharcas y 271 estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima) 
se obtuvieron una frecuencia y un porcentaje que las situó en un ni-
vel regular de habilidades socioemocionales, por lo que, se procedió 
a establecer si existían diferencias entre las medias de cada una de 
las muestras.

Por último, se determinó –desde las operaciones de la Estadís-
tica– que no existieron diferencias significativas en las habilidades 
socioemocionales entre las estudiantes de la institución educativa 
Nuestra Señora de Cocharcas con las estudiantes de la institución 
educativa Virgen de Fátima en el año 2016. Es decir, se halló que la 
mayoría de alumnas percibieron que tienen niveles regulares en la 
variable habilidades socioemocionales, en específico, la dimensión de 
habilidades de estado de ánimo en general. 

La presente investigación sirvió como línea de base para estu-
dios futuros a fin de establecer, por ejemplo, los factores causales de 
estos niveles encontrados, o si estos niveles serían diferentes a los 
de estudiantes varones en muestras grandes, las diferencias con las 
instituciones educativas de gestión privada; y las correlaciones con 
el rendimiento académico, o el tipo de gestión tutorial que realizan 
los docentes, tutores y administrativos para desarrollar habilidades 
socioemocionales en función a las dimensiones, descritas en la pre-
sente investigación, así como elaborar programas de intervención, 
entre otras.
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I . OB J ET I VO G E N E R A L 

Determinar las diferencias en las habilidades socioemocionales en-
tre las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estu-
diantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

I I . OB J ET I VO S E SPE C Í F IC O S

 – Establecer las diferencias en las habilidades intrapersonales entre 
las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estu-
diantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Establecer las diferencias en las habilidades interpersonales entre 
las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estu-
diantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Establecer las diferencias en las habilidades de adaptabilidad en-
tre las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las 
estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Establecer las diferencias en las habilidades de manejo del estrés 
entre las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las 
estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú

 – Establecer las diferencias en las habilidades de estado de ánimo 
entre las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las 
estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

I I I . H I P ÓT E SI S G E N E R A L

Existen diferencias en las habilidades socioemocionales entre las es-
tudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estudiantes de 
la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

I V. H I P ÓT E SI S E SPE C Í F IC AS

 – Existen diferencias en las habilidades intrapersonales entre las es-
tudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estudiantes 
de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Existen diferencias en las habilidades interpersonales entre las es-
tudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estudiantes 
de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.
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 – Existen diferencias en las habilidades de adaptabilidad entre las 
estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estudian-
tes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Existen diferencias en las habilidades de manejo del estrés entre 
las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estu-
diantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

 – Existen diferencias en las habilidades de estado de ánimo entre 
las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas y las estu-
diantes de la I. E. Virgen de Fátima, Perú.

V. T I P O DE I N V E ST IG AC IÓN

La investigación fue de tipo descriptivo-comparativo, puesto que se 
describieron las diferencias entre las variables habilidades socioe-
mocionales y sus dimensiones intrapersonal, interpersonal, adapta-
bilidad, manejo de estrés y estado de ánimo general respecto de dos 
centros educativos. 

V I . E N F O QU E DE L A I N V E ST IG AC IÓN

El enfoque de investigación fue mixto porque, primero, se describieron 
las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de 
estrés y estado de ánimo general de la variable de la investigación ha-
bilidades socioemocionales y, segundo, se procesó la data mediante la 
medición, evaluación y el procesamiento a través de estadígrafos des-
criptivos e inferenciales, los cuales fueron establecidos bajo estándares 
de comportamiento, a través de la baremación, estableciendo escalas de 
alto, regular y bajo. 

V I I . DI SE ÑO DE L A I N V E ST IG AC IÓN

El diseño de la investigación fue no experimental, debido a que no 
se realizó ningún experimento a fin de recopilar datos empíricos. 
Por otra parte, el diseño de la investigación fue transversal, ya que la 
recopilación de la data (habilidades socioemocionales) se realizó tan 
sólo en el año 2016. 
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V I I I . P OBL AC IÓN

La población estuvo conformada por todas las estudiantes de los 
centros educativos Virgen de Fátima y Nuestra Señora de Cocharcas, 
quienes compartieron las habilidades interpersonales, intrapersona-
les, de adaptabilidad y de manejo del estrés (socioemocionales). Este 
grupo se constituyó de 3.230 alumnas distribuidas en cinco grados 
del nivel secundario. 

Tabla 1. Población de estudio

Grado Nuestra Señora de Cocharcas Virgen de Fátima

1.º Grado 500 214

2.º Grado 473 186

3.º Grado 439 180

4.º Grado 454 169

5.º Grado 445 170

Total 2.311 919

I X . M U E ST R A

En la investigación se empleó el muestreo aleatorio estratificado, con 
distribución muestral de afijación simple, es decir, a cada estrato le 
correspondió un igual número de elementos muestrales. También, 
la selección de la muestra se llevó acabo del siguiente modo: los es-
tratos lo constituyeron los cinco grados de estudios del nivel secun-
dario, se dividió el tamaño de la muestra entre cinco (el número de 
grados de estudio) y, de esta manera, se delimitaron 79 estudiantes 
por grado para el primer grupo y 54 para el segundo cada uno (revi-
sar Tabla 2). Las secciones por grado de estudio que fueron elegidas 
para aplicar el instrumento se seleccionaron a través de la técnica 
bola de nieve.
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Con base en lo señalado, la muestra se delimitó a partir de la 
población total de estudiantes de ambas instituciones educativas de 
acuerdo con los siguientes procedimientos:

Para obtener la muestra del grupo 1, constituido por las alumnas 
del centro educativo Nuestra Señora de Cocharcas, se realizó la si-
guiente operación:

𝑛 =    𝑍2𝑝𝑞𝑁
        𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
Donde: 

n = Representó al tamaño de muestra.
N = Representó al tamaño de la población (2.311).
Z = Representó el valor Z de tabla de la distribución normal estándar 
(1.96).
p = Representó a la probabilidad de éxito (0.5).
q = Representó a la probabilidad de fracaso (0.5).
e = Representó el error muestral (0.05).
Al reemplazar los valores en la fórmula se obtuvo el siguiente tama-
ño de muestra:   

Se obtuvo que n = 394.
Para obtener la muestra del grupo 2, conformado por las alumnas 
del centro educativo Virgen de Fátima, se realizó la misma opera-
ción, pero se reemplazaron los valores:

De esta manera, se obtuvo que n = 271, por lo que la muestra se con-
formó de la siguiente manera:



[57]  Habilidades socioemocionales en las estudiantes de las instituciones educativas …

Tabla 2. Muestra de estudio

Grado Nuestra Señora de Cocharcas Virgen de Fátima

1.º Grado 79 55

2.º Grado 79 54

3.º Grado 79 54

4.º Grado 79 54

5.º Grado 78 54

Total 394 271

X . T É C N IC A DE R E C OL E C C IÓN DE DATO S

En esta investigación, se utilizó la encuesta como técnica de recolec-
ción de datos. 

X I . I N ST RUM E N TO DE R E C OL E C C IÓN DE DATO S 

La segunda técnica empleada en la presente investigación fue el 
cuestionario porque este es sistemático, planificado, y en él se evi-
denciaron propósitos definidos; es decir, se utilizaron instrumentos 
válidos y se recopiló la información de acuerdo con los objetivos de 
la investigación; se advierte que, los datos pudieron ser relacionados 
con los mismos sujetos, o relacionados con un tema en particular. 
El acopio de información se realizó a través de una encuesta con un 
instrumento que explicite enunciados que traten acerca de la per-
cepción que tienen las estudiantes sobre sus habilidades socioemo-
cionales.

En tal sentido, como instrumento, se utilizó un cuestionario tipo 
escala de actitud u opinión, denominado inventario emocional Ba-
rOn iCe: nA - completo. La aplicación de este instrumento se realizó 
mediante una solicitud a los integrantes del grupo muestral, que, de 
una serie graduada de ítems, indiquen sus respuestas de acuerdo con 
sus preferencias. 

Este cuestionario se basó en el modelo mixto de la inteligencia 
emocional, ya que en este se posibilita que los estudiantes evaluados 
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evidencien sus competencias no solo emocionales, sino también sus 
habilidades sociales, esto es, en el presente instrumento se propor-
cionó la valoración de los niveles del coeficiente emocional y a la vez 
se ofreció información acerca de los perfiles sociales y afectivos.

El cuestionario estuvo constituido de 60 enunciados, distribuidos 
para evaluar las cinco dimensiones que constituyen el modelo mixto 
de la inteligencia emocional: adaptabilidad, estado de ánimo, manejo 
del estrés, capacidades intrapersonales y capacidades interpersonales.

Cada enunciado explicitó un determinado estado emocional y 
social en donde la estudiante debía explicitar su percepción en cada 
uno de los ítems –de acuerdo a su nivel de recurrencia–, a través de 
la escala tipo Likert de 4 puntos, en la que 1, significa que muy raras 
veces ocurre, 2 significa que raras veces ocurre, 3, que ocurre a menu-
do y 4, que la recurrencia es muy a menudo, mediante los cuales ella 
estimaría la valoración sobre su nivel de inteligencia emocional, a 
partir de su percepción.

Una vez calculado el puntaje total –el cual se obtuvo a partir de la 
sumatoria de los puntos obtenidos en cada dimensión–, se obtuvo el 
cociente emocional del nivel de inteligencia emocional. 

Al mismo tiempo, el inventario proporcionó puntuaciones de los 
indicadores individuales por cada una de las subescalas con las que 
se evaluaron las cinco dimensiones principales con el objetivo de 
brindar datos sobre las habilidades emocionales y sociales del indi-
viduo evaluado y, de esta manera, perfilar las habilidades sociales y 
afectivas.

La interpretación se realizó al considerar que las puntuaciones 
por encima de la media mostraron que el individuo desplegó un fun-
cionamiento emocional y social satisfactorio, los puntajes más altos 
evidenciaron una resolución favorable de las demandas y retos que 
se presentan en el día a día; en contraposición, los puntajes bajos 
refirieron la inhabilidad para ser efectivo en estas tareas, y que tal 
vez existían problemas emocionales, sociales y de comportamientos.



[59]  Habilidades socioemocionales en las estudiantes de las instituciones educativas …

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados

Aspectos Técnicas Instrumentos

Recolección de datos

Variable: Habilidades 
socioemocionales
Técnica: Encuesta
Los datos fueron extraídos de 
los mismos sujetos o de una 
información relacionada a con un 
tema en particular.

Cuestionario tipo 
escala de actitud u 
opinión

Para el procesamiento de datos Tabulación
Contrastación de hipótesis

Hojas de tabulación
Gráficos estadísticos

X I I . VA L I DAC IÓN DE L O S I N ST RUM E N TO S

El instrumento del inventario emocional BarOn: nA – Completo se 
validó de acuerdo con el juicio de expertos. De igual manera, este 
procedimiento se concretó al solicitar las opiniones valorativas de 
reconocidos catedráticos, doctores, especialistas en investigación y 
en evaluación de actitudes, quienes expresaron su opinión de validez 
y sugirieron la aplicación del instrumento.

El procedimiento fue el siguiente: primero, se elaboró un archivo 
en físico y digital de los instrumentos de validación, constituido por 
una matriz de operacionalización de la variable, y de consistencia, 
el instrumento y al final la ficha de validación. Segundo, estos ar-
chivos fueron remitidos a cada uno de los expertos, quienes evalua-
ron el instrumento al considerar los siguientes indicadores: claridad, 
objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia; luego del cual 
emitieron sus juicios valorativos al determinar que el instrumento 
guarda correspondencia entre a variable y la dimensión, dimensión 
indicador, indicadores e ítems y los ítems con las opciones de res-
puesta; así como la calidad técnica de representatividad y pertinen-
cia del lenguaje.
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Tabla 4. Validación del instrumento Inventario Emocional BarOn ice-NA 

Completo mediante el criterio de experto

Variable Criterios de validación

Promedio 
porcentual de 
validación del 
instrumento

Relación 
entre 
variable y la 
dimensión

Relación entre 
la dimensión y 
el indicador

Relación 
entre el 
indicador y 
los ítems

Relación 
entre el ítem 
y la opción 
de respuesta

Porcentaje de 
valoración 100 100 90 90 95

Opinión del 
experto

Equivalencia de 
validez: 0,95

En la tabla 4, se presentó el promedio porcentual de validación del 
instrumento Inventario Emocional BarOn iCe-nA en el que se obtu-
vo una equivalencia de validez de 0,95.  

X I I I . PRO C E S A M I E N TO DE DATO S 

El procesamiento de los datos se realizó con el uso de operaciones 
como frecuencias, porcentajes, media aritmética, varianza, desvia-
ción estándar; para la prueba de hipótesis, se empleó la Chi Cuadra-
da, a través del programa spss V23 y Excel. Para la interpretación 
se elaboró la tabla de criterios de decisión para la variable general y 
para las dimensiones de manera independiente. 

X I V. A NÁ L I SI S  E  I N T E R PR ETAC IÓN 
DE R E SU LTA D O S

Con el objetivo de abordar la problemática de la conformación de 
relaciones emocionales y sociales exitosas por parte de las estudian-
tes, se propuso como objetivo, corroborar si existen diferencias en 
las habilidades socioemocionales entre las estudiantes de la institu-
ción educativa Nuestra Señora de Cocharcas y las estudiantes de la 
institución educativa Virgen de Fátima, a fin de evaluar, de caracte-
rizar y de establecer el nivel de habilidades socioemocionales en las 
estudiantes y determinar sus diferencias. 
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La calificación de los instrumentos se realizó bajo la escala ordi-
nal de medición y se asignaron 1 punto cuando la respuesta fue muy 
rara vez, 2 puntos cuanto la repuesta fue rara vez, 3 puntos cuando la 
respuesta fue a menudo y 4 cuando la respuesta fue muy a menudo. 

La organización de los datos se realizó en una base de datos con 
el programa spss V23, con el cual se elaboró un libro de códigos del 
instrumento para establecer las diferentes variables. 

Se obtuvieron los siguientes criterios de decisión:

Tabla 5. Puntajes y significado de las dimensiones de las habilidades 

socioemocionales
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16 - 24 38 - 48 31 - 40 29 - 42 50 - 56 154 - 186
Nivel alto de 
habilidades 
socioemocionales.

11 - 15 31 - 38 23 - 30 22 - 28 41 - 49 130 - 153
Nivel regular 
de habilidades 
socioemocionales.

6 - 10 16 - 30 12 - 22 13 - 21 22 - 40 84 - 129
Nivel bajo de 
habilidades 
socioemocionales.

En la Tabla 5 se observaron los baremos establecidos para ubicar 
las frecuencias y los porcentajes alcanzado por las muestras y, de 
acuerdo a ello, determinar el nivel de habilidades socioemocionales 
percibidos por las estudiantes, tanto en cada una de las dimensiones 
como en las habilidades en general.

1) Resultados descriptivos de la variable habilidades socioemocio-
nales en las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas 

a) Resultados descriptivos de la variable habilidades socioemocio-
nales 
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Tabla 6. Resultados del nivel de la variable habilidades socioemocionales en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Bajo 94 23,9 23,9 23,9

Regular 218 55,3 55,3 79,2

Alto 82 20,8 20,8 100,0

Total 394 100,0 100,0

Figura 1. Resultados del nivel de habilidades socioemocionales en las estudiantes de 

la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 6 y en la Figura 1, se observó que el 24% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 84 y 129, que correspon-
dió al nivel bajo. El 55% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 
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130 y 153, que correspondió al nivel regular. Y, el 21% de estudian-
tes obtuvieron puntuaciones entre 153 y 186, que las ubicaron en 
un alto nivel.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habili-
dades socioemocionales de las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora 
de Cocharcas fue regular, lo que significa que las estudiantes, tuvie-
ron un dominio y control regular de sus habilidades emocionales, 
así como de establecer relaciones sociales saludables, lo que conllevó 
a que tienen una regular habilidad para adaptarse y enfrentar las 
demandas y presiones del medio.

b) Resultados descriptivos de la dimensión 1 (habilidades intra-
personales) respecto a la variable habilidades socioemocionales  

Tabla 7. Resultados de la dimensión 1 (habilidades intrapersonales) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 108 27,4 27,4 27,4

Regular 232 58,9 58,9 86,3

Alto 54 13,7 13,7 100,0

Total 394 100,0 100,0
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Figura 2. Resultados de la dimensión 1 (habilidades intrapersonales) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 7 y en la Figura 2, se observó que el 27% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 6 y 10, el cual correspondió 
al nivel bajo. El 59% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 11 y 
15, que los ubica en un nivel regular; y, un 14% de estudiantes tienen 
puntajes entre 16 y 24, correspondiente al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habi-
lidades intrapersonales de las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora 
de Cocharcas fue regular, esto es, la mayoría de las alumnas tuvo 
regulares habilidades para establecer sus relaciones intrapersonales 
y reconocer sus sentimientos y sus emociones para expresarlas con 
facilidad, ya que, percibieron que tienen dificultades para identificar 
y describir sus emociones y sentimientos más íntimos con facilidad 
y, de esta manera, compartirlos libremente con los demás.

c) Resultados descriptivos de la dimensión 2 (habilidades inter-
personales) respecto a la variable habilidades socioemocionales 
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Tabla 8. Resultados de la dimensión 2 (habilidades interpersonales) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 113 28,7 28,7 28,7

Regular 208 52,8 52,8 81,5

Alto 73 18,5 18,5 100,0

Total 394 100,0 100,0

Figura 3. Resultados dimensión 2 (habilidades interpersonales) en las estudiantes de 

la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 8 y en la Figura 3, se observó que el 29% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 16 y 30, que correspondie-
ron al nivel bajo. El 53% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 31 
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y 38, el cual correspondió al nivel regular. Y, el 18% de estudiantes 
tuvo un puntaje entre 38 y 48, correspondiente al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habili-
dades interpersonales de las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de 
Cocharcas fue regular; esto es, en su mayoría, las alumnas tuvieron 
regulares habilidades para establecer y mantener relaciones sociales y 
amicales satisfactorias caracterizadas por una cercanía emocional con 
la cual ellas apreciaron los sentimientos y emociones de los demás. 

Así mismo, ellas percibieron que tienen dificultades para identifi-
car, para comprender y para empatizar con los sentimientos y emo-
ciones de las personas; por otro lado, las alumnas estuvieron predis-
puestas a respetar, a beneficiar a los demás y a valorar la importancia 
de tener amigos.

d) Resultados descriptivos de la dimensión 3 (habilidades de 
adaptabilidad) respecto a la variable habilidades socioemocionales

Tabla 9. Resultados dimensión 3 (habilidades de adaptabilidad) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora De Cocharcas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 117 29,7 29,7 29,7

Regular 199 50,5 50,5 80,2

Alto 78 19,8 19,8 100,0

Total 394 100,0 100,0
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Figura 4. Resultados dimensión 3 (habilidades de adaptabilidad) en las estudiantes 

de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 9 y en la Figura 4, se observó que el 30% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 12 y 22, que correspondie-
ron al nivel bajo. El 50% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 23 
y 30, que las ubicarían en un regular nivel; y, un 20% de estudiantes 
tuvieron puntajes entre 31 y 40, correspondientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habi-
lidades de adaptabilidad de las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora 
de Cocharcas fue regular, esto es, la mayoría de alumnas tuvieron 
regulares habilidades para adaptarse a diferentes contextos y realizar 
un ajuste adecuado de sus emociones, de sus pensamientos y de sus 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes a través de estra-
tegias autorreguladoras, y de soluciones efectivas.  

Por otra parte, ellas percibieron que tienen dificultades para com-
prender, abordar y enfrentar las situaciones problemáticas nuevas y 
difíciles; por otro lado, las alumnas perseveraron en la solución de 
problemas mediante óptimas soluciones y estrategias pertinentes.

e) Resultados descriptivos de la dimensión 4 (habilidades de ma-
nejo de estrés) respecto a la variable habilidades socioemocionales 
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Tabla 10. Resultados de la dimensión 4 (habilidades de manejo del estrés) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora De Cocharcas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

Válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 101 25,6 25,6 25,6

Regular 229 58,1 58,1 83,8

Alto 64 16,2 16,2 100,0

Total 394 100,0 100,0

Figura 5. Resultados de la dimensión 4 (habilidades de manejo del estrés) en las 

estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 10 y en la Figura 5, se observó que el 26% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 13 y 21, que correspondie-
ron al nivel bajo. El 58% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 22 y 
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28, los cuales correspondieron al nivel regular. Y, el 16% de estudiantes 
tienen un puntaje entre 29 y 42, correspondientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de ha-
bilidades de manejo de estrés en las estudiantes de la I. E. Nuestra 
Señora de Cocharcas fue regular, esto es, la mayoría de alumnas 
tuvo regulares habilidades para gestionar las situaciones de estrés 
en eventos adversos y en situaciones estresantes, ya que enfrentaron 
activamente el estrés. 

También, las alumnas percibieron que tuvieron dificultades para 
mantener la ecuanimidad y la racionalidad frente a situaciones ad-
versas –producto de emociones negativas fuertes y estresantes– y, de 
esa manera, superarlas con facilidad.

f) Resultados descriptivos de la dimensión 5 (habilidades de es-
tado de ánimo en general) respecto a la variable habilidades socioe-
mocionales 

Tabla 11. Resultados de la dimensión 5 (habilidades de estado de ánimo en 

general) en las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora De Cocharcas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 92 23,4 23,4 23,4

Regular 216 54,8 54,8 78,2

Alto 86 21,8 21,8 100,0

Total 394 100,0 100,0
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Figura 6. Resultados de la dimensión 5 (habilidades de estado de ánimo en general) 

en las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas

En la Tabla 11 y en la Figura 6, se observó que el 23% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 22 y 40, que correspondie-
ron al nivel bajo. El 55% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 41 y 
49, los cuales correspondieron al nivel regular. Y, el 22% de estudiantes 
tienen un puntaje entre 50 y 56, correspondientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que los niveles predominantes del 
estado de ánimo en general de las estudiantes de la I. E. Nuestra Se-
ñora de Cocharcas fueron regulares, lo que significa, que la mayoría 
de las estudiantes mostró regular habilidad para sentirse satisfecha 
con su vida, disfrutar de sí mismas para divertirse, conservar y ex-
presar sentimientos positivos aun cuando se enfrentasen a situacio-
nes adversas y sentimientos negativos. 

En líneas generales, las alumnas evidenciaron que su estado de 
ánimo no es el óptimo, ya que ellas percibieron dificultades para 
sentirse feliz, para sentirse seguras de sí mismas, satisfechas y para 
afrontar las etapas de la vida con optimismo.

2) Resultados descriptivos de la variable habilidades socioemocio-
nales en las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

a) Resultados descriptivos de la variable habilidades socioemocionales 
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Tabla 12. Resultados del nivel de habilidades socioemocionales en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 61 22,5 22,5 22,5

Regular 145 53,5 53,5 76,0

Alto 65 24,0 24,0 100,0

Total 271 100,0 100,0

Figura 7. Nivel de habilidades socioemocionales en las estudiantes de la I. E. Virgen 

de Fátima

En la Tabla 12 y en la Figura 7, se observó que el 22% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 84 y 129, que correspon-
dieron al nivel bajo. El 54% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 
130 y 153, los cuales corresponderían al nivel regular. Y, el 24% de 
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estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 153 y 186, que los ubica-
rían en un nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habi-
lidades socioemocionales de las alumnas de la I. E. Virgen de Fáti-
ma fue regular, lo que significa que las estudiantes tuvieron –por un 
lado– un dominio y –por el otro– un control regular de sus habili-
dades emocionales, así como cierta facilidad para establecer relacio-
nes sociales saludables. Esto generó que ellas tuviesen una regular 
habilidad para adaptarse y para enfrentar las demandas y presiones 
del medio, 

Por otro lado, en esta dimensión se evidenció una ligera tenden-
cia hacia el nivel alto, debido a que 65 estudiantes consideran un 
puntaje alto, frente a 61.

b) Resultados descriptivos de la dimensión 1 (habilidades intra-
personales) respecto a la variable habilidades socioemocionales 

Tabla 13. Resultados de la dimensión 1 (habilidades intrapersonales) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen De Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 54 19,9 19,9 19,9

Regular 164 60,5 60,5 80,4

Alto 53 19,6 19,6 100,0

Total 271 100,0 100,0
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Figura 8. Resultados de la dimensión 1, habilidades intrapersonales en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

En la Tabla 13 y en la Figura 8, se observó que el 20% de estudiantes 
obtuvieron puntajes comprendidos entre 6 y 10, que correspondie-
ron al nivel bajo. El 60% de estudiantes obtuvieron puntajes entre 11 
y 15, los cuales correspondieron al nivel regular. Y el 20% de estu-
diantes tienen puntajes entre 16 y 24, correspondientes al nivel alto.

De los resultados, se evidenció que, el nivel predominante de 
habilidades intrapersonales de las estudiantes de la I. E. Virgen de 
Fátima fue regular, esto es, la mayoría de las alumnas tuvo regu-
lares habilidades para establecer sus relaciones intrapersonales y 
para reconocer sus sentimientos y emociones a fin de expresarlos 
con facilidad. 

Así mismo, las alumnas percibieron que tienen dificultades para 
identificar y para describir sus emociones y sentimientos con faci-
lidad, y –de esa manera– compartirlos libre y abiertamente con los 
demás.

c) Resultados descriptivos de la dimensión 2 (habilidades inter-
personales) respecto a la variable habilidades socioemocionales 
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Tabla 14. Resultados de la dimensión 2 (habilidades interpersonales) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 58 21,4 21,4 21,4

Regular 152 56,1 56,1 77,5

Alto 61 22,5 22,5 100,0

Total 271 100,0 100,0

Figura 9. Resultados dimensión 2, habilidades interpersonales en las estudiantes de 

la I. E. Virgen de Fátima

En la Tabla 14 y en la Figura 9, se observó que el 21% de las estudian-
tes obtuvieron puntajes comprendidos entre 16 y 30, que correspon-
derían al nivel bajo. El 56% de las estudiantes obtuvieron puntajes 
entre 31 y 38, con los cuales se las ubicaría en un nivel regular. Y el 
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23% de las estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 38 y 48, co-
rrespondientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habi-
lidades interpersonales de las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima 
fue regular, o sea, la mayoría de las discentes tuvo regulares habilida-
des para establecer y para mantener relaciones sociales satisfactorias 
y que se caracterizaron por la cercanía emocional y por el aprecio de 
los sentimientos y de las emociones de los demás

De igual manera, las alumnas percibieron dificultades para iden-
tificar, comprender y empatizar con los sentimientos y las emociones 
de las personas y, por ello, no se consideraron del todo predispuestas 
a respetar, a actuar en beneficio de los demás y a valorar la impor-
tancia de la amistad.

d) Resultados descriptivos de la dimensión 3 (habilidades de 
adaptabilidad) respecto a la variable habilidades socioemocionales 

Tabla 15. Resultados de la dimensión 3 (habilidades de adaptabilidad) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Bajo 55 20,3 20,3 20,3

Regular 157 57,9 57,9 78,2

Alto 59 21,8 21,8 100,0

Total 271 100,0 100,0
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Figura 10. Resultados de la dimensión 3 (habilidades de adaptabilidad) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

En la Tabla 15 y en la Figura 10, se observó que el 20% de las estu-
diantes obtuvieron puntajes comprendidos entre 12 y 22, que corres-
pondieron al nivel bajo. El 58% de las estudiantes obtuvieron punta-
jes entre 23 y 30, con los cuales se las ubicaría en el nivel regular. Y 
el 22% de las estudiantes tuvieron puntajes entre 31 y 40, correspon-
dientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de ha-
bilidades de adaptabilidad de las estudiantes de la I. E. Virgen de 
Fátima fue regular, es decir, la mayoría de discentes tuvo regulares 
habilidades para adaptarse a diferentes contextos y realizar un ajuste 
adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas a situaciones 
y condiciones cambiantes, a través de estrategias autorreguladoras y 
de soluciones efectivas. 

Por lo demás, las alumnas percibieron que tienen dificultades para 
abordar y para enfrentar las situaciones problemáticas; en ese sentido, 
no se les posibilitó insistir con la solución a dichos problemas y, de esa 
manera, proponer eficientes estrategias que la concreten.
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e) Resultados descriptivos de la dimensión 4 (habilidades de ma-
nejo de estrés) respecto a la variable habilidades socioemocionales  

Tabla 16. Resultados de la dimensión 4 (habilidades de manejo de estrés) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 96 35,4 35,4 35,4

Regular 139 51,3 51,3 86,7

Alto 36 13,3 13,3 100,0

Total 271 100,0 100,0

Figura 11. Resultados de la dimensión 4 (habilidades de manejo de estrés) en las 

estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima
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En la Tabla 16 y en la Figura 11, se observó que el 36% de las 
estudiantes obtuvieron puntajes comprendidos entre 13 y 21, que 
correspondieron al nivel bajo. El 51% de las estudiantes obtuvieron 
puntajes entre 22 y 28, los cuales correspondieron al nivel regular. Y, 
el 13% de las estudiantes tienen puntajes entre 29 y 42, correspon-
dientes al nivel alto.

De los resultados, se observó que el nivel predominante de habili-
dades de manejo de estrés de las estudiantes de la I. E. Virgen de Fá-
tima fue regular y en él se evidenció un sesgo pronunciado hacia el 
nivel bajo, es decir, la mayoría de las estudiantes, tuvo regulares habi-
lidades para afrontar las situaciones de estrés y los eventos adversos. 

Del mismo modo, las alumnas percibieron dificultades para man-
tener la ecuanimidad y la racionalidad frente a situaciones adversas, 
producto de emociones negativas fuertes y estresantes, por lo que, en 
su totalidad, no resolvieron esas situaciones con facilidad.

f) Resultados descriptivos de la dimensión 5 (habilidades de es-
tado de ánimo en general) respecto a la variable habilidades socioe-
mocionales

Tabla 17. Resultados de la dimensión 5 (habilidades de estado de ánimo en 

general) en las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

Bajo 69 25,5 25,5 25,5

Regular 131 48,3 48,3 73,8

Alto 71 26,2 26,2 100,0

Total 271 100,0 100,0
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Figura 12. Resultados dimensión 5 (habilidades de estado de ánimo en general) en 

las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima

En la Tabla 17 y en la Figura 12, se observó que el 26% de las estu-
diantes obtuvieron puntajes comprendidos entre 22 y 40 que corres-
pondieron al nivel bajo. El 48% de las estudiantes obtuvieron punta-
jes entre 41 y 49, los cuales correspondieron al nivel regular. Y el 26% 
de las estudiantes tuvieron puntajes entre 50 y 56, correspondientes 
al nivel alto.

De los resultados, se observó que los niveles predominantes del 
estado de ánimo en general de las estudiantes de la I. E. Virgen de 
Fátima son regulares, o sea, la mayoría de las estudiantes muestra 
regular habilidad para sentirse satisfecha consigo misma, para be-
neficiar a otros; así como para divertirse, para expresar sentimientos 
positivos a pesar de situaciones adversas. 

Sin embargo, se evidenció que sus estados de ánimo no fueron 
los más óptimos. Es decir, las alumnas percibieron dificultades para 
sentirse feliz, para sentirse seguras de sí mismas y para afrontar las 
etapas de la vida con optimismo.

g) Resultados generales comparativos del nivel de habilidades so-
cioemocionales entre el grupo muestral 1 y el grupo muestral 2
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Tabla 18. Resultados generales comparativos del nivel de habilidades 

socioemocionales entre el grupo muestral 1 y el grupo muestral 2

Muestra 1

I. E. Nuestra Señora de 
Cocharcas

Muestra 2

I. E. Virgen de Fátima

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Bajo 94 23,9 61 22,5

Medio 218 55,3 145 53,5

Alto 82 20,8 65 24,0

Total 394 100,0 271 100,0

Figura 13. Resultados generales comparativos del nivel de habilidades 

socioemocionales entre el grupo muestral 1 y el grupo muestral 2

En la Tabla 18 y en la Figura 13, se observó que un 24% de las es-
tudiantes de la muestra 1, conformada por las estudiantes de la I. 
E. Nuestra Señora de Cocharcas, se ubicó en el nivel bajo, mientras 
que la muestra 2, conformada por las estudiantes de la I. E. Virgen 
de Fátima, presentó el 22% respecto de las estudiantes ubicadas en el 
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nivel bajo. En este sentido, se explicitó una diferencia de 2% a favor 
de la muestra 2. 

Por otro lado, el 55% de las estudiantes de la muestra 1 percibió 
que tiene un nivel regular de habilidades socioemocionales, frente al 
54% de las estudiantes de la muestra 1. En este sentido, también se 
visualizó una diferencia de 1% a favor de la muestra 1. 

Al final, el 21% de estudiantes del grupo 1 se ubicó en alto nivel, 
a diferencia del 24% de las dicentes de la I. E. Virgen de Fátima. En 
este sentido, se presentó una diferencia del 3% de nuevo –a favor– de 
la muestra 2.

De los resultados, se observó que ambas muestras se ubicaban 
en un nivel regular de habilidades socioemocionales, ya que entre el 
55% y 54% de estudiantes de ambas muestras, cada uno, obtuvieron 
puntajes entre 130 y 153 que correspondieron al nivel regular, la cual 
fue corroborada por la media aritmética de 140,56 obtenida por la 
muestra 1 que correspondió a las estudiantes de la I. E. “Nuestra Se-
ñora de Cocharcas”, y 142,33 de la muestra 2 correspondiente a la I. 
E. Virgen de Fátima. 

Por otro lado, existió una mínima diferencia de 5% que favore-
ció a las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima. En ese sentido, se 
evidenció una mínima tendencia en la muestra 2 al tener un nivel 
alto de habilidades socioemocionales. Dicha diferencia también se 
observó en la diferencia de ambas muestras, la cual fue de 1.77 a 
favor del grupo 2.

XV. DI S C U SIÓN

En relación a los objetivos planteados, se halló que el nivel de habi-
lidades socioemocionales en las alumnas de la institución educativa 
Nuestra Señora de Cocharcas, según los resultados mostrados en la 
Tabla 8 refirieron que el 24% de estudiantes percibieron sus habilida-
des en un nivel bajo. El 55% de estudiantes percibieron que sus habi-
lidades se situaron en un nivel regular, y solo un 21% de estudiantes 
percibieron que sus habilidades se situaron en un nivel alto.

Respecto al nivel de habilidades socioemocionales en las estu-
diantes de la institución educativa Virgen de Fátima, los resultados 
según la tabla 14 refirieron que el 22% de estudiantes percibieron 
sus habilidades en un nivel bajo. El 54% de estudiantes a un nivel 
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regular, y solo un 24% de estudiantes percibieron que tienen puntaje 
nivel alto.

De los resultados sintetizados en la tabla 18, se observó que am-
bas muestras se ubicaron en un nivel (predominante) regular de 
habilidades socioemocionales, lo que significa que las estudiantes, 
tuvieron un dominio y un control regular de sus habilidades emo-
cionales, así como para establecer relaciones sociales saludables.

No obstante, la regular habilidad para adaptarse y enfrentar las 
demandas y presiones del medio generó ciertas dificultades como:

Identificar y escribir sus emociones y sentimientos más íntimos 
con facilidad, y compartirlos libre y abiertamente con los demás. 
Identificar, comprender y empatizar con los sentimientos y emocio-
nes de las personas, predispuesta a respetar y actuar con agrado ha-
ciendo el bien por los demás y valorar la importancia de tener ami-
gos. Comprender, abordar y enfrentar las situaciones problemáticas, 
nuevas y difíciles; y, perseverar en su solución proponiendo diversas 
y buenas soluciones al utilizar diferentes estrategias, hasta lograr-
lo. Mantener la calma, la tranquilidad, ecuanimidad, y racionalidad 
frente a situaciones adversas, producto de emociones negativas fuer-
tes y estresantes, y superarlas con facilidad y de sentirse feliz, por 
sentirse bien consigo misma, seguras de sí mismas, satisfechas por 
las cosas que hace y que las hace con agrado, y espera lo mejor de la 
vida con optimismo.

Por lo expuesto, se evidenció una mínima diferencia de 5% que 
favorecía a las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima hacia el nivel 
alto. En este sentido, se explicitó una mínima tendencia en el caso de 
la muestra 2 a tener un nivel alto de habilidades socioemocionales.

En suma, los resultados arrojaron que en ambas muestras la ma-
yoría de estudiantes evidenció un nivel regular de habilidades so-
cioemocionales, es por ello que los problemas de adaptabilidad por 
parte de los adolescentes y jóvenes tienen su origen –según MAriA-
nA Alfonso, MArinA BAssi y ChristiAn BorjA–68 en la exigencia 
de las competencias del mercado laboral. 

68 MAriAnA Alfonso, MArinA BAssi y ChristiAn BorjA. “La enseñanza 
de habilidades socioemocionales en las escuelas latinoamericanas. El 
rol de los docentes no tradicionales”, en bid Educación aPorte, n.º 14, 
2012, pp. 1 a 4, disponible en [https://www.ensenachile.cl/wp-content/
uploads/2020/09/La_ensenanza_de_habilidades_socioemocionales_en_

https://www.ensenachile.cl/wp-content/uploads/2020/09/La_ensenanza_de_habilidades_socioemocionales_en_las_escuelas_latinoamericanas__El_rol_de_los_docentes_de_Ensena-Chile.pdf
https://www.ensenachile.cl/wp-content/uploads/2020/09/La_ensenanza_de_habilidades_socioemocionales_en_las_escuelas_latinoamericanas__El_rol_de_los_docentes_de_Ensena-Chile.pdf
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Hechos que al no tener desarrolladas las habilidades socioemo-
cionales a un nivel aceptable, como lo demostraron las muestras 
de la presente investigación, habrían generado los diversos estados 
emocionales y sociales negativos experimentados por los estudian-
tes: violencia escolar, depresión o preocupaciones excesivas, relacio-
nes sexuales precoces, aversión hacia los demás compañeros, recha-
zo a las actividades académicas, inclinación al facilismo, deserción 
en horas de clase, dificultades para socializarse dentro de las reglas y 
valores sociales de los grupos sociales. Estos actos fueron producto 
del desajuste socioemocional, que habrían padecido los estudiantes 
que obtuvieron niveles por debajo del promedio establecido.

Los resultados encontrados en la investigación concordaron con 
los postulados de CinthiA BlAnCA GAlArzA PArrAgA69, IrmA 
MAtilDe HuAmán HerrerA y MAnuel Humberto Vásquez Her-
nánDez70, quienes arribaron a que en su mayoría los sujetos de la 
muestra presentaron un nivel medio sobre sus habilidades sociales, 
hecho que predispondría a que pudieran mostrar conductas violen-
tas, dificultades para establecer relaciones sociales saludables con los 
demás, o que tengan dificultades para afrontar y solucionar de forma 
adecuada los diferentes problemas, al que tengan que enfrentarse en 
su diario vivir; situaciones que significarían una gran dificultad en el 
logro de sus proyectos de vida.

Respecto a la hipótesis, se demostró que no existe diferencia entre 
la media de los puntajes del nivel de habilidades socioemocionales 
de las estudiantes de la I. E. Nuestra Señora de Cocharcas con la me-
dia de los puntajes de las estudiantes de la I. E. Virgen de Fátima, a 
un nivel de significancia del 5%. A partir de la demostración de que 

las_escuelas_latinoamericanas__El_rol_de_los_docentes_de_Ensena-
Chile.pdf]. 

69 CinthiA BlAnCA GAlArzA PArrAgA. “Relación entre el nivel de 
habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I. E. 
N. Fe y Alegria 11, Comas-2012”, (tesis de licenciatura), Lima, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Cybertesis: Repositorio de Tesis Digitales, 
2012, disponible en [https://bit.ly/3qdPuwV]. 

70 IrmA MAtilDe HuAmán HerrerA y MAnuel Humberto Vásquez 
HernánDez. “Habilidades sociales y tutoría docente según la percepción 
de alumnos de 6.º grado: Red Educativa 04 de Ventanilla”, (tesis de 
maestría), Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Repositorio de 
la Universidad San Ignacio de Loyola, 2012, disponible en [https://
repositorio.usil.edu.pe/items/66a48ce3-f104-407c-9407-25c75868acc7]. 

https://www.ensenachile.cl/wp-content/uploads/2020/09/La_ensenanza_de_habilidades_socioemocionales_en_las_escuelas_latinoamericanas__El_rol_de_los_docentes_de_Ensena-Chile.pdf
https://www.ensenachile.cl/wp-content/uploads/2020/09/La_ensenanza_de_habilidades_socioemocionales_en_las_escuelas_latinoamericanas__El_rol_de_los_docentes_de_Ensena-Chile.pdf
https://bit.ly/3qdPuWV
https://repositorio.usil.edu.pe/items/66a48ce3-f104-407c-9407-25c75868acc7
https://repositorio.usil.edu.pe/items/66a48ce3-f104-407c-9407-25c75868acc7
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las estudiantes de ambas instituciones tienen una percepción de que 
sus niveles de habilidades socioemocionales son regulares, podemos 
inferir que sería el común denominador de las demás estudiantes del 
ámbito provincial, regional y nacional.

Las limitaciones de investigación fueron que al ser una investiga-
ción descriptivo comparativo, solo se limitó a describir el fenómeno 
en estudio y compararlo entre ambas muestras; por lo que, no se 
establecieron las causas que expliquen el porqué de los resultados 
obtenidos, o que otros factores o variables no controladas estuvieran 
interviniendo en el objeto de estudio.

Se concordó con DAniel GolemAn71, ya que se viabilizó integrar 
las habilidades emocionales con las habilidades sociales porque el 
ser humano es un ente integral que su subjetividad obedece a am-
bas habilidades. M.A Inés MonjAs CAsAres y BAlbinA De lA PAz 
GonzAles Moreno72 destacaron que la inteligencia intrapersonal y 
que la inteligencia interpersonal permite al ser humano interactuar 
consigo mismo y con los demás. 

Los resultados sintetizaron la percepción acerca de las habilida-
des socioemocionales desde la perspectiva de los miembros objeto 
de estudio, las estudiantes de las instituciones educativas Nuestra 
Señora de Cocharcas y Virgen de Fátima. Al respecto, sobre la ela-
boración y ejecución de un programa de intervención a partir de 
resultados descriptivos, se colige que los resultados obtenidos en 
la presente investigación proporcionarían un soporte para sugerir 
otros programas escolares que mejorarían las habilidades sociales y 
se disminuirían los comportamientos de agresión y de victimización 
sistemática). 

C ONC LU SION E S

1. Se ha determinado que no existieron diferencias significativas en 
las habilidades socioemocionales entre las estudiantes de la insti-
tución educativa Nuestra Señora de Cocharcas con las estudian-
tes de la institución educativa Virgen de Fátima, en el año 2016, a 

71 DAniel GolemAn. Inteligencia emocional, Barcelona, Kairos, 1996.
72 M.A Inés MonjAs CAsAres y BAlbinA De lA PAz GonzAles Moreno. 

Las habilidades sociales en el currículo, Madrid, Subdirección General de 
Información y Publicaciones, 2000.
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un nivel de significancia del 
.

2. Se halló que en su mayoría las alumnas percibieron que tienen 
niveles regulares en sus habilidades socioemocionales, ya que obtu-
vieron puntajes promedio, con cierto sesgo a favor de las estudiantes 
de la institución educativa Virgen de Fátima que se diferenciaron 
en un 5% hacia el nivel alto. Ello significa que la mayoría de estu-
diantes percibieron tener dificultades para establecer sus relaciones 
emocionales y sociales exitosas, lo que no les permitió adaptarse a 
su entorno.

3. Se determinó que el nivel de habilidades intrapersonales de 
las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Co-
charcas fue diferente al de las estudiantes del Virgen de Fátima, 
a un nivel de significancia del 

. Así mismo, esta diferencia fue 
favorable a la institución educativa Virgen de Fátima, es decir, la 
mayoría de las alumnas tuvieron regulares habilidades para esta-
blecer sus propias relaciones intrapersonales y para reconocer sus 
sentimientos y emociones a fin de expresarlas (con facilidad); ya 
que, percibieron dificultades para identificar y describir sus emo-
ciones y sentimientos más íntimos, y compartirlos abiertamente 
con los demás.

4. Sobre el nivel de habilidades interpersonales, se com-
probó que no existieron diferencias entre las estudian-
tes de la institución educativa Nuestra Señora de Cochar-
cas frente al de las estudiantes del Virgen de Fátima, a un 
nivel de significancia del 

, por lo que se concluyó que 
la mayoría de las discentes tuvo regulares habilidades para establecer 
y para mantener relaciones mutuas satisfactorias caracterizadas por 
una cercanía emocional, al apreciar los sentimientos y emociones de 
los demás; porque percibieron que tienen dificultades para identi-
ficar, para comprender y para empatizar con los sentimientos y las 
emociones de las personas, quienes se consideraría que estuvieran 
predispuestas a respetar, a actuar en beneficio a los demás y a valorar 
la amistad.

5. Respecto a las habilidades de adaptabilidad, se comprobó que 
existieron diferencias entre las estudiantes de la institución educativa 
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Nuestra Señora de Cocharcas con las estudiantes del Virgen de Fátima 
a un nivel de significancia del 

. Esto significó que la mayoría 
de alumnas tuvo regulares habilidades para adaptarse a diferentes 
contextos y realizar un ajuste adecuado de sus emociones, pensa-
mientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes; ya que, 
percibieron que tienen dificultades para comprender, abordar y en-
frentar las situaciones problemáticas nuevas y difíciles; y, perseverar 
en su solución proponiendo diversas y buenas soluciones al utilizar 
diferentes estrategias, hasta lograrlo.

6. Se determinó que el nivel de habilidades de manejo del estrés 
de las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de 
Cocharcas fue diferente al de las estudiantes del Virgen de Fátima. 
Esta diferencia fue a favor de las estudiantes del Virgen de Fátima, 
a un nivel de significancia del 

. Ello indicó que la mayoría de 
alumnas tuvo regulares habilidades para gestionar las situaciones 
de estrés y soportar eventos adversos, estresantes y de fuertes emo-
ciones sin “desmoronarse”, al enfrentar de forma positiva el estrés; 
debido a que, percibieron que tienen dificultades para mantener la 
calma, la tranquilidad, ecuanimidad, y racionalidad frente a situa-
ciones adversas. Ello fue producto de emociones negativas fuertes y 
estresantes, por lo que no pudieron superarlas con facilidad.

7. Se demostró que el nivel de habilidades de estado de ánimo en 
general de las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora 
de Cocharcas no es diferentes al de las estudiantes del Virgen de Fátima 
a un nivel de significancia del 

. Lo que evidenció que la ma-
yoría de las estudiantes mostró regular habilidad para sentirse satis-
fecha con su vida, disfrutar de sí misma aun frente a situaciones ad-
versas y sentimientos negativos, en suma, se explicitó que el estado 
de ánimo de las alumnas no es el más óptimo; puesto que, percibie-
ron dificultades para sentirse feliz, por sentirse bien consigo mismas 
y para afrontar de la vida con optimismo. 
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R E C OM E N DAC ION E S

 – A los directivos de las instituciones educativas estudiadas, se les 
sugiere trabajar en el diagnóstico de sus niveles de habilidades 
socioemocionales en sus estudiantes, de forma individual y gru-
pal a fin de identificar a los estudiantes que tienen dificultades 
para establecer relaciones socioemocionales que no les permite 
adaptarse a su entorno y desarrollarse de forma integral. Además, 
se sugiere plantear estrategias de acuerdo con las dimensiones 
críticas encontradas y utilizar la metodología con sus respectivos 
procedimientos, técnicas e instrumentos, así como el tratamiento 
estadístico que se propone en esta investigación.

 – A los trabajadores docentes y administrativos de ambas institu-
ciones, se les recomienda utilizar los resultados de esta investi-
gación para sensibilizarse y comprender de manera objetiva la 
importancia de las habilidades socioemocionales en el desarrollo 
de los estudiantes y que reorienten su práctica pedagógica –ba-
sándose en la formación socioemocional–.

 – A partir de los resultados, se sugiere elaborar y ejecutar propues-
tas de mejora para optimizar las habilidades socioemocionales 
en el personal docente, directivos y administrativos, que incluyan 
talleres frecuentes de relaciones humanas y de actividades de in-
tegración que favorezcan y fortalezcan las relaciones interperso-
nales e identidad institucional. Esto se enfatiza para mejorar el 
clima afectivo entre los docentes, dado que clima afectivo es un 
factor muy importante que favorece la calidad de la enseñanza. 
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C A P Í T U L O  Q U I N T O

Propuesta de un modelo educativo que 
enfatice las habilidades interpersonales

Con base en los resultados (nivel regular de las habilidades socioe-
mocionales), se elabora una propuesta de un modelo educativo en la 
currícula escolar a fin de evaluar el desarrollo socioemocional de los 
alumnos, plana docente, directivos y administrativos y, de este diag-
nóstico, proponer una serie de acciones a favor de la optimizar las 
habilidades socioemocionales en la dimensión interpersonal. Esto es, 
se propondrán talleres y actividades de integración de los miembros 
de centros educativos en específico con el objetivo de consolidar la 
dimensión de habilidades interpersonales. Esto se enfatiza para me-
jorar el clima afectivo entre los docentes, dado que clima afectivo es 
un factor muy importante que favorece la calidad de la enseñanza.

I . PROBL E M ÁT IC A

 – Identificación del problema: De la investigación realizada se de-
terminó que la mayoría las estudiantes de las instituciones edu-
cativas Nuestra Señora de Cocharcas y Virgen de Fátima percibió 
que tenían niveles regulares en sus habilidades socioemocionales, 
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ya que obtuvieron puntajes promedio con cierto sesgo a favor de 
las estudiantes de la institución educativa Virgen de Fátima, dife-
renciándose en un 5% hacia el nivel alto. Es decir, la mayoría de 
las estudiantes consideró que tuvo dificultades para establecer sus 
relaciones emocionales y sociales exitosas, lo que no les permiti-
rían adaptarse a su entorno con agrado.

 – Causas que provocan el problema: El escaso dominio teórico, 
metodológico e instrumental de los docentes acerca de la im-
portancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales; 
así mismo, el desconocimiento de los padres de familia sobre 
sus roles en el proceso formativo de sus hijos, el cual se relacio-
naría con las dificultades que tienen las estudiantes para esta-
blecer relaciones emocionales y sociales (del mismo modo, se 
evidenciarían limitaciones en sus habilidades intrapersonales, 
interpersonales, de adaptabilidad, del manejo del estrés y del es-
tado de ánimo en general)

 – Beneficios esperados: Fortalecimiento de las capacidades de los 
docentes respecto al dominio teórico, metodológico e instrumen-
tal, para el desarrollo de las habilidades socioemocionales; sen-
sibilización de los padres de familia sobre su rol protagónico en 
la formación de las habilidades socioemocionales en sus hijos; 
incremento de los niveles de habilidades socioemocionales en las 
estudiantes
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I I . SE L E C C IÓN Y PR IOR I Z AC IÓN DE 
L AS AC C ION E S DE M E JOR A

Tabla 19. Listado de acciones de mejora

Acciones de Mejora Competencias Básicas Ámbito Prioridad Impacto

Participamos de 
una jornada de 
sensibilización

Reconoce la 
importancia de 
las habilidades 
socioemocionales

Institucional Alta

Compromiso con el 
fortalecimiento de las 
habilidades blandas 
de las estudiantes por 
parte de docentes, 
administrativos y padres 
de familia

Compartimos 
resultados de una 
investigación

Identifica los niveles 
de habilidades 
sociales globales y por 
dimensiones de las 
estudiantes

Institucional Alta

Reflexión y toma de 
conciencia, sobre el 
estado situacional 
de las habilidades 
socioemocionales que 
muestran las estudiantes

Observamos y 
analizamos cómo se 
relacionan nuestras 
estudiantes

Reflexiona sobre las 
relacionas emocionales 
y sociales cotidianas de 
las estudiantes

Institucional Alta

Conocer y asumir 
posturas frente a los 
comportamientos 
cotidianos de las 
estudiantes, respecto a 
las relaciones sociales y 
emocionales

Compartiendo 
teorías

Comprende la 
naturaleza y ámbitos 
de las habilidades 
socioemocionales.

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
respecto al 
fundamento teórico 
de las habilidades 
socioemocionales

Participamos del 
taller 1

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de 
interacción social

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de 
interacción social

Participamos del 
taller 2

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de 
interacción social 
comunicativas

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrolla 
habilidades de 
interacción social
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Acciones de Mejora Competencias Básicas Ámbito Prioridad Impacto

Participamos del 
taller 3

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades para la 
solución de problemas

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de solución 
de problemas

Participamos del 
taller 4

Reconoce y 
aplica estrategias 
para desarrollar 
las habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos, 
emociones y opiniones

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades relacionadas 
con los sentimientos, 
emociones y opiniones

Participamos del 
taller 5

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de gestión 
de las emociones

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de gestión 
de las emociones

Participamos del 
taller 6

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de 
responsabilidad 
personal y grupal

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de 
responsabilidad 
personal y grupal

Participamos del 
taller 7

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de toma de 
decisiones responsables

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de toma de 
decisiones responsables

Participamos del 
taller 8

Reconoce y aplica 
estrategias para 
desarrollar las 
habilidades de 
interacción social

Institucional Alta

Docentes fortalecidos 
para aplicar estrategias 
que desarrollan 
habilidades de 
interacción social
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I I I . PL A N I F IC AC IÓN DE L AS 
AC C ION E S DE M E JOR A

Tabla 20. Planificación detallada de los procesos que involucran las acciones de 
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I V. E F E C TO S

Los efectos que se esperarían lograr con la puesta en práctica de la 
presente propuesta serían los siguientes: 
1. Empoderamiento por parte de la comunidad educativa respecto a 

la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales 
como factor primordial en la determinación del éxito académico, 
profesional, laboral y familiar de las personas

2. Docentes fortalecidos respecto al marco teórico, modelos y fun-
damentos científicos de las habilidades socioemocionales, su me-
dición y sus dimensiones; por otra parte, en el manejo de estra-
tegias para desarrollar las cinco dimensiones de las habilidades 
socioemocionales

3. Padres de familia, aliados de los docentes y comprometidos con 
su rol protagónico en la formación de las habilidades blandas de 
sus hijos

4. Incremento en el desarrollo y práctica de los niveles de habilida-
des socioemocionales en las estudiantes de regular a alto
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V. BE N E F IC IA R IO S

Los beneficiarios lo constituirían el personal directivo, jerárquico, 
docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes de 
las dos instituciones educativas en las que se realizó la investigación.

V I . E VA LUAC IÓN 

La evaluación se realizará con regularidad, partiendo de los efectos 
o resultados esperados, en función a los cuales, se realizará el se-
guimiento a las actividades planificadas que realizarán los directi-
vos, docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes para 
lograr los resultados esperados, de acuerdo a los roles que les toca 
cumplir; para ello se utilizarán lista de cotejos, cuaderno de campo, 
registro de evaluación, entre otros.

V I I . S O ST E N I BI L I DA D

Se requeriría el compromiso de todos los agentes quienes constitu-
yen la comunidad educativa, además se sugiere realizar las siguientes 
acciones: 
5. En una reunión colegiada aprobar de necesidad e interés insti-

tucional la ejecución de la propuesta a través de una resolución 
directoral; 

6. Conformar una comisión con representación de todos los esta-
mentos cuya principal función será garantizar la ejecución pro-
gresiva de la propuesta, 

7. Incorporar la propuesta en el pei, planificar la ejecución de la 
propuesta en el plan anual de trabajo (en el cual se debe explici-
tar el cronograma de ejecución considerando logros o resultados 
parciales, actividades a desarrollar, días o meses y los responsa-
bles de cada actividad), 

8. Articular la propuesta con los indicadores de desempeño (a fin 
de considerar en los contenidos transversales de cada uno de los 
bimestres, contenidos teóricos relacionados a las habilidades so-
cioemocionales, así como la utilización de las estrategias que se 
sugiere en la propuesta en los documentos técnicos pedagógicos 
en sus diferentes niveles de concreción); 
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9. Presentar los avances de la ejecución de la propuesta en los días 
del logro, al final de cada taller realizar autoevaluaciones y esta-
blecer compromisos.

También, se sugeriría realizar intercambios de experiencias entre 
ambas instituciones a fin de que sinérgicamente superen las difi-
cultades encontradas; por otro lado, se recomendaría establecer 
alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales con el objetivo de solicitar apoyo académico, tutorial 
especializado, así como para la provisión de recursos y la difusión de 
las actividades y logros obtenidos.
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