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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

comportamiento familiar y el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru 

II de Tirapata durante el año 2023. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, tipo 

no experimental y un diseño correlacional, la técnica que se utilizó fue una encuesta con 

el instrumento un cuestionario para medir el comportamiento familiar y una revisión 

documentaria del acta de evaluación de aprendizaje del área de Ciencias Sociales, se tuvo 

una muestra no probabilística de 80 estudiantes de cuarto y quinto grado. Los resultados 

muestran un notable desafío en el ámbito del comportamiento familiar, ya que el 47,5% 

de los estudiantes reportó que solo a veces se relacionan con sus padres; Así mismo, la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro esperado 70,00%, indicando 

que la mayoría está alcanzando un aprendizaje adecuado en el área de Ciencias Sociales. 

Se concluye que existe una correlación positiva media de correlación de Pearson, con el 

valor de (r=0,531) entre las variables de comportamiento familiar y el aprendizaje en el 

área de Ciencias Sociales. Es decir, a medida que mejora el comportamiento familiar, 

también tiende a mejorar el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. La significancia 

de ,000, que es menor que el nivel de significancia convencional de ,05, indica que esta 

correlación es estadísticamente significativa.  

Palabras clave:  Aprendizaje, Comportamiento familiar, Ciencias Sociales. 
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ABSTRACT 

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

behavior and learning in the area of Social Sciences in fourth and fifth grade students of 

the Tupac Amaru II Secondary Educational Institution of Tirapata during the year 2023. 

The research used a quantitative approach, non-experimental type and a correlational 

design, the technique used was the survey with the instrument a questionnaire to measure 

family behavior and a documentary review of the learning evaluation minutes of the area 

of Social Sciences, there was a non-probabilistic sample of 80 fourth and fifth grade 

students. The results show a notable challenge in the area of family behavior, since 47.5% 

of the students reported that they only sometimes interact with their parents; Likewise, 

the majority of the students are at the expected achievement level of 70.00%, indicating 

that the majority are achieving adequate learning in the area of Social Sciences. It is 

concluded that there is a medium positive correlation of Pearson correlation, with a value 

of (r=0.531) between the family behavior variables and learning in the area of Social 

Sciences. That is, as family behavior improves, learning in the area of Social Sciences 

also tends to improve. The significance of .000, which is lower than the conventional 

significance level of .05, indicates that this correlation is statistically significant. 

Keywords: Learning, Family behavior, Social Sciences. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al estudio del “Comportamiento familiar y 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 2023”, tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre el comportamiento familiar y aprendizaje del área de ciencias sociales en 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Tupac 

Amaru II de Tirapata 2023, Considerando que la familia es la base del desarrollo 

académico de los adolescentes para que demuestren niveles más elevados de aprendizaje. 

La forma en que está organizada esta investigación es la siguiente: 

En el primer capítulo, se lleva a cabo una presentación de la introducción, donde 

se puede observar con claridad el planteamiento del problema que se investiga. En este 

contexto, se enuncian las diversas características o rasgos que definen el tema de estudio 

en cuestión. De igual forma, en la formulación del problema, se expresa de manera precisa 

y clara tanto el problema general como los específicos que se relacionan con el objeto de 

estudio. En la hipótesis de la investigación se propone una posible respuesta a las 

preguntas planteadas, en la justificación del estudio, se detallan las razones por las cuales 

se lleva a cabo la investigación y los objetivos que se persiguen con ella. Asimismo, en 

los objetivos de la investigación, se establecen los propósitos fundamentales que se 

pretenden alcanzar como resultado del trabajo realizado a lo largo del proceso de 

investigación.  

En cuanto al segundo capítulo, este claramente contó con una revisión de literatura 

especializada previamente existente que maneja puntos de vital importancia respecto a 
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los temas de estudio en cuestión. En los antecedentes del estudio, no solamente se 

presentaron y analizaron investigaciones previas internacionales, también en los 

nacionales y en el ámbito local, siempre relacionados con la temática en ejemplar. En 

cambio, en el marco teórico, se contó con una minuciosa investigación de conceptos 

utilizados para la explicación del contexto relacionado con al comportamiento familiar y 

el aprendizaje del acercamiento de las ciencias sociales. Por último, en el marco 

conceptual, se definieron y ejemplificaron las palabras clave específicas y fundamentales 

para la comprensión de la totalidad del estudio. 

El tercer capítulo describe con precisión los materiales y métodos utilizados. En 

esta sección, se aborda el lugar de estudio específico, mencionando el período de tiempo. 

Además, se proporciona información relacionada con la metodología de investigación, 

indicando la población, la definición de la muestra, también se menciona el diseño 

estadístico aplicado y el sistema de variables utilizados en el análisis. 

Finalmente, el cuarto capítulo se presenta los resultados y su discusión, en este 

segmento se presenta de forma clara y precisa los resultados más importantes de la 

investigación, estos resultados se presentan bajo los objetivos e hipótesis planteados 

anteriormente, Para una mejor comprensión de los resultados, estos fueron ilustrados a 

través de tablas y figuras. Luego, la discusión se lleva a cabo con el fin de verificar y 

establecer la relación entre las variables estudiadas en la investigación. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, el papel de la familia en el proceso de aprendizaje de un individuo es 

un tema de gran importancia e interés en la investigación. En este sentido, numerosos 

estudios e investigaciones se han centrado en identificar la importancia y el impacto del 

entorno familiar en el desempeño académico de los estudiantes. Este impacto es 
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particularmente notable en disciplinas como las ciencias sociales, donde el ímpetu 

sociocultural de cada alumno juega un papel crucial. (Smith y Johnson, 2021). Estudios 

recientes señalan que las dinámicas familiares, el tipo de apoyo que se le brinda al proceso 

educativo en el hogar o las aspiraciones de los padres acerca de sus hijos, han determinado 

de manera significativa la forma en que el aprendizaje se desarrolla de sus hijos (Jalan 

et al., 2022). 

En el ámbito internacional, se ha demostrado que los estudiantes con los padres 

que les proporcionan un mayor apoyo y aliento educativo tienen más oportunidad de 

obtener mejores calificaciones y trabajar activamente en su crecimiento personal y social. 

Por lo tanto, la familia juega el papel crucial en los éxitos académicos de la vida y el estilo 

de vida de los jóvenes (Ates, 2021). Por lo tanto, el hallazgo anterior deja en claro que es 

importante que las políticas educativas se desarrollen y se implementen teniendo en 

cuenta estas diferencias y se adapten a las diversas realidades que enfrentan los alumnos 

(Belkhir, 2023). 

En el Perú, la situación que acabamos de describir tampoco es muy diferente. 

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, (INEI), más del 30% de los estudiantes señalan que la falta de apoyo de sus 

familias es un obstáculo importante que impacta negativamente su rendimiento en los 

estudios (INEI, 2023). 

Según Rojas (2022) en varias zonas de Perú, se encontró que los estudiantes 

provenían de un entorno familiar con falta de apoyo constante tendían a rendir 

significativamente más bajo si se comparaba con los que poseían apoyo y atención 

incondicional de sus padres. Esto destaca la necesidad de implementación y desarrollo de 
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las estrategias de intervención, que en lugar de impulsar, facilite la participación activa y 

comprometida de las familias al proceso educativo (Pastor et al., 2023). 

En la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata, se ha 

observado que los estudiantes poseen un bajo nivel de aprendizaje en el área de Ciencias 

Sociales y que está relacionado con el comportamiento familiar. Particularmente, en 

aquellos estudiantes que provienen de familias donde hay poco apoyo educativo y 

ambientes conflictivos que dificultan el logro de aprendizaje. Este problema no solo 

afecta su desempeño académico, sino también su capacidad para formarse como 

ciudadanos informados y críticos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

- ¿Qué relación existe entre el comportamiento familiar y aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre las emociones y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la autonomía y el aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los valores y el aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales? 
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1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

- Existe una correlación positiva media entre el comportamiento familiar y 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de 

Tirapata 2023. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe una correlación positiva media entre las emociones y el aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

- Existe una correlación positiva media entre la autonomía y el aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

- Existe una correlación positiva media entre los valores y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación que se presenta se enfoca intensamente en la relación que existe 

entre el comportamiento familiar y el aprendizaje del área de ciencias sociales. Este 

estudio se lleva a cabo específicamente con los estudiantes que asisten a la Institución 

Educativa Secundaria Tupac Amaru II, ubicada en el distrito de Tirapata.  

La cuestión en consideración es de suma importancia y relevancia, especialmente 

en el marco de la educación actual, ya que implica la necesidad de comprender cómo las 

interacciones familiares pueden afectar el rendimiento académico de los alumnos. Dado 

que la familia es un recurso crucial y esencial para el crecimiento completo y armonioso 
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de cada individuo, se debe tener en cuenta que su influencia se extiende a una variedad 

de áreas, incluido, especialmente, el aprendizaje de los alumnos. 

Para empezar, sería importante que el comportamiento de las familias en núcleo 

familiar abarque una extensa gama de facetas que sobrepasan lo meramente superficial. 

Tales facetas involucran desde la calidad de comunicación existente entre sus integrantes, 

la disposición de soporte emocional, las expectativas depositadas en la educación hasta 

la participación activa en distintas actividades académicas que podrían influir en el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

Asimismo, seria valiosa la contribución en el área de ciencias sociales a la 

educación, en la medida en que este tipo de conocimiento forma individuos más 

informados y comprometidos con los sucesos y factores circundantes reales. Comprend er 

cómo las dinámicas y comportamientos familiares influyen en el aprendizaje de este curso 

particular proporcionaría evidencia y una perspectiva muy útil. 

Además, el estudio también tiene la capacidad de aportar una contribución 

significativa al campo de la psicopedagogía, en general, ya que proporciona pruebas 

empíricas extremadamente convincentes y enfáticas para mejorar el contexto familiar en 

los aprendiuzajes de los estudiantes. La capacidad de reconocer y analizar patrones y 

correlaciones entre diferentes variables que influyen en el contexto educativo permitirá a 

los educadores y a los encargados de la formulación de políticas educativas mucho más 

efectivas. 

Finalmente, tratando ampliamente este estudio, se tiene la esperanza de lograr un 

mayor nivel de conciencia entre todos los involucrados sobre necesidad de fortalecer y 

estrechar los vínculos que existen entre la Institucione Educativa y la familia de origen 

con el estudiante. Este fortalecimiento no solo es crucial sino también buscará promover 
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una eficiente y efectiva relación y que sea beneficiosa para los estudiantes en el 

aprendizaje significativo del área de ciencias sociales. En sintesis, puede argumentarse 

que la justificación abarca la capacidad de expandir y profundizar la percepción del 

comportamiento de las familias y su relación en el proceso del aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación que existe entre el comportamiento familiar y 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de 

Tirapata 2023. 

1.5.2. Objetivos específicos  

- Identificar la relación que existe entre las emociones y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

- Identificar la relación que existe entre la autonomía y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

- Identificar la relación que existe entre los valores y el aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

  Barrera (2018) en su tesis denominada “Relación  familia-escuela y su 

 influencia en los procesos de aprendizaje de los niños del grado Transición 

 02 del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera IED realizado en Bogotá - 

 Colombia, con el objetivo general de fortalecer y promover la relación entre el 

 hogar y la institución educativa, considerando esta relación como el núcleo 

 esencial para el desarrollo integral de los individuos, así como para el 

 proceso de aprendizaje y, en particular, para el crecimiento socioemocional, se 

 implementó una metodología que se basa en un enfoque cualitativo, 

 específicamente de tipo descriptivo. En este contexto, se utilizó la técnica de 

 encuesta, acompañada de un instrumento denominado diario de campo, el cual 

 tuvo la finalidad de observar detalladamente y recopilar información relevante 

 sobre el comportamiento de los estudiantes en su entorno natural. La conclusión 

 a la que arribó el estudio llevado a cabo es que hay una notable brecha o separación 

 entre el entorno familiar y el ámbito escolar. Esta situación se debe a que la 

 interacción entre el hogar y la escuela suele ser considerada de manera aislada, lo 

 que provoca que quienes participan en el proceso educativo en su totalidad 

 muestren un escaso grado de compromiso y participación.  

  Castro (2020) en su tesis denominado “Factores familiares que afectan el 

 rendimiento académico de alumnos de una telesecundaria rural” realizado en 
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 México, tuvo como objetivo general de comprender y analizar de manera profunda 

 los diversos factores relacionados con la familia que pueden afectar de manera 

 significativa el rendimiento académico de los estudiantes que se encuentran 

 cursando su educación a distancia en la comunidad de La Dulcita, situada en el 

 municipio de Ramos, en el Estado de San Luis Potosí. Se adoptó una metodología 

 cualitativa con un enfoque descriptivo, lo que permitió una exploración detallada 

 de los fenómenos en cuestión. Entre los instrumentos que se utilizaron para la 

 recopilación de datos se incluyeron varias escalas, tales como la escala para la 

 evaluación de estilo parental, implicación familiar, y evaluación del sistema 

 familiar, así como un cuestionario socioeconómico correspondiente a la clase 

 social NSE 8x7 en su  versión del año 2011. Además, se tuvieron en cuenta los 

 promedios ponderados  de los estudiantes. La investigación llevó a una 

 conclusión importante: se ha confirmado que uno de los factores relacionados con 

 el ámbito familiar que afecta de manera significativa el rendimiento académico de 

 los estudiantes es la situación económica en la que se encuentran.  

 Estrada (2024) en su trabajo de investigación “Relación Entre la 

Funcionalidad y Tipología Familiar y cómo Influye en el Rendimiento Académico 

de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación RAFALEX, Cuenca – 

Azuay, 2024” realizado en Cuenca - Ecuador. El propósito principal de este 

estudio fue analizar la relación de la funcionalidad y tipología familiar en el 

rendimiento académico de los usuarios de la asociación RAFALEX. La 

metodología utilizada en este estudio se basa en un enfoque cuantitativo y 

descriptivo. Se aplicó instrumentos como fichas sociodemográficas y el 

cuestionario de percepción del funcionamiento familiar. Los resultados han 

mostrado que un 85,1% fueron mujeres, siendo la familia nuclear la más común 
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con el 44% de la población total, seguida por familias monoparentales con un 

34,8%. En cuanto a la funcionalidad de la casa, el 51,1% consideró medianamente 

funcional, brindando espacio adecuado para niños y adolescentes. En términos de 

logros de aprendizaje, el 71,6% logró los resultados de aprendizaje esperados. Es 

así que se concluyó que aquellos con mayor apoyo, estabilidad y tipos de familia 

apropiados hacen una contribución significativa a mejorar el rendimiento 

académico. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

  Aroni (2022) autora de la investigación académica “Entorno familiar y 

 logro de aprendizajes en las competencias del área de Ciencia y Tecnología de los 

 estudiantes del séptimo ciclo en periodo de educación a distancia estrategia 

 aprendo en casa de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Marcapata, 

 Quispicanchis – 2020”, realizado en Cusco - Perú, El objetivo principal fue 

 identificar la relación del entorno familiar y el logro del conocimiento de 

 competencias del ámbito de Ciencia y Tecnología, para lograr el propósito 

 determinado, se implementó una estrategia metodológica de enfoque

 cuantitativo, básico, y de corte transversal, diseño no experimental. 

 Asimismo, la muestra totalizó 134 estudiantes. En este contexto, se empleó el 

 método de investigación de encuesta y el sistema de registro de actas de notas. En 

 consecuencia, es posible afirmar que una conexión positiva que abre es evidente 

 entre el entorno familiar y el conocimiento de las competencias en el campo de 

 Ciencia y Tecnología. En este sentido, se vuelve relevante resaltar el impacto y la 

 influencia del ambiente familiar durante el proceso de aprendizaje. 
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 Sotomayor (2019) en su investigación denominada “La participación de 

los padres de familia y el desarrollo académico escolar de sus hijos en la 

institución educativa privada “Jesús niño de Praga” del distrito de Bellavista, 

durante el tercer trimestre del año 2018” realizado en Lima - Perú. El propósito 

principal de la investigación que se llevó a cabo fue establecer y analizar la 

relación existente entre la participación activa de los padres en la educación y el 

desarrollo académico de sus hijos en el ámbito escolar. Para llevar a cabo este 

estudio, se optó por un enfoque de investigación que se clasifica como 

básico. Llevó a cabo el proceso utilizando una combinación de los enfoques 

deductivo e inductivo en su metodología. La muestra que se utilizó para esta 

investigación estuvo compuesta por un total de 40 padres de familia, así como por 

40 estudiantes, lo cual permitió obtener diversas perspectivas sobre el tema en 

cuestión. Se concluye que hay una relación fuerte y positiva entre el nivel de 

participación de los padres en la educación de sus hijos y el progreso académico 

que estos logran en la escuela.  

  Pita (2023) en su investigación “Soporte Familiar y su Influencia en el 

 Proceso Del Aprendizaje de los Estudiantes de la Institución Educativa Cristo 

 Rey, Año 2023” realizado en Pimentel – Perú, el objetivo fue determinar la 

 influencia del soporte familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

 cuarto  año de secundaria de Cristo Rey High School en la ciudad de José 

 Leonardo Ortiz. Por lo tanto, la metodología fue cuantitativa y de tipo descriptiva; 

 además, las técnicas que utilizó fueron las encuestas, la observación y las 

 entrevistas, y los instrumentos acudieron a los cuestionarios, la guía de 

 observación y las guías para las entrevistas. Así, la muestra fue de 30 estudiantes, 

 quienes fueron elegidos al azar. La investigación condujo a una conclusión que, a 
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 medida que el apoyo y la atención otorgados por la familia al alumno se vuelven 

 efectivos e ideales, se evidencia una mejora significativa en el aprendizaje 

 del alumno, un hecho respaldado con un valor de 0.758, que es significativo. Esto 

 muestra una relación positiva y significativa. 

2.1.3. Antecedentes locales 

  González (2020) en su trabajo de investigación “Participación de los 

 padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del 6° grado 

 “d” de la I.E.P. 71013 Glorioso San Carlos - Puno 2018” realizado en la Puno - 

 Perú, El objetivo principal fue identificar y analizar la correlación 

 existente entre el grado de involucramiento de los padres en el proceso 

 educativo de sus hijos y el impacto que esto tiene en el aprendizaje de los 

 estudiantes. Utilizó una metodología descriptiva de tipo correlacional. En este 

 sentido, se emplearon cuestionarios que fueron entregados a los padres como 

 instrumentos fundamentales de recolección de datos, con el fin de evaluar y medir 

 de manera efectiva en qué medida los estudiantes estaban progresando en 

 diferentes áreas del conocimiento. La conclusión a la que llegó el estudio es que 

 hay una relación positiva y significativa entre los niveles de aprendizaje de los 

 estudiantes y el grado de involucramiento que tuvieron sus padres en el proceso 

 de investigación.  

  Callata (2020) en su investigación denominada: “Clima socio familiar y 

 logros de aprendizaje en los estudiantes de la IES. – Agropecuaria Enrique Torres 

 Belón Chapa- Capachica-2018” realizado en Puno - Perú, El objetivo principal 

 fue identificar y analizar la relación que existe entre el clima socio-

 familiar y los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. La 
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 metodología fue de un enfoque cuantitativo. En este contexto, se utilizó el método 

 hipotético-deductivo, por su naturaleza descriptiva y correlacional, además de 

 tener un diseño no experimental y transversal. Se empleó la técnica de la 

 encuesta, mediante un cuestionario de tipo Likert como instrumento principal para 

 obtener la información necesaria. La investigación realizada llegó a la conclusión 

 de que se ha podido confirmar que existe una correlación significativa entre 

 el ambiente socio-familiar y los niveles de logro académico alcanzados por los 

 estudiantes.  

   Chalco (2024) en su trabajo de investigación “Relación del clima socio 

 familiar y los logros de aprendizaje de los estudiantes de la I.E.S. “Nuestra Señora 

 de Alta Gracia” de Ayaviri - Puno, 2021” realizado en la ciudad de Puno – Perú, 

 el propósito principal de este estudio fue llevar a cabo una evaluación que 

 permitiera analizar la relación existente entre el clima social en el entorno familiar 

 y los niveles de logro en el aprendizaje, la metodología implementada para llevar 

 a cabo la investigación se enmarca a un paradigma de enfoque cuantitativo, 

 el cual se clasifica como descriptivo correlacional, con enfoque no experimental, 

 la población estuvo compuesta por un total de 180 estudiantes de quinto grado de 

 dicha Institución. Además, se optó por un muestreo probabilístico aleatorio 

 simple, lo que resultó en una muestra final de 103 estudiantes seleccionados para 

 el estudio. La conclusión a la que llegó este estudio de investigación fue que existe 

 una relación considerablemente significativa entre ambas variables, el clima 

 sociofamiliar y los logros académicos que alcanzan los estudiantes de la 

 Institución Educativa Superior, presenta un coeficiente de  correlación Rho de 

 0,618, lo cual indica que se trata de una correlación positiva media entre las 

 variables analizadas. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Comportamiento familiar 

Son las acciones y las reacciones que presentan los miembros de una 

familia ante diferentes estímulos, esta interacción familiar tiene un impacto 

significativo en la formación de nuestro carácter, ya que la manera en que los 

integrantes se relacionan entre sí, se convierte en un componente fundamental de 

la creación de valores personales, emociones, actitudes y disposiciones que se van 

asimilando desde el mismo momento del nacimiento. Es en este contexto familiar 

donde se desarrollan las bases de quiénes somos a lo largo de nuestra vida. (Pozo 

et al., 2018). 

Son elementos o modelos que influencian de manera significativa cómo se 

comportan los seres vivos, usualmente tales influencias se transfieren de una 

generación a otra, promoviendo la capacidad de compartir experiencias a lo largo 

del tiempo. Dicha característica opera de manera directa en la forma en que se 

experimenta y dirige las emociones, comportándose estas como la energía vital 

que impulsa y orienta las decisiones. 

La conducta de una persona se puede definir como la reacción o manera 

de comportarse de un individuo respecto a las numerosas circunstancias de la vida. 

Por tanto, es crucial recordar que no es un solo factor o una causa aislada la que 

influye en el comportamiento. Por tanto, por cada variante de la conducta, es 

necesario presentar un análisis exhaustivo en función de varias perspectivas. Se 

debe a la variedad casi infinita de estímulos y factores que influyen en la conducta 

de un individuo, y estos pueden ser factores como las necesidades reales que cada 
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una realmente percibe y la única sensación individual consciente de si hay 

suficiente satisfacción de estas necesidades, y de dónde viene (Huerta, 2018).  

La familia desempeña un papel vital en la formación y el crecimiento de 

los padres, mientras que, por su lado, los hijos aprenden conocimiento y patrón 

basados en la experiencia, los que llenan con sus padres. Todos los aspectos de la 

clase interactúan para impactar cómo los chicos pequeños establecen y manejan 

las relaciones externas al círculo de parentesco familiar. Por lo tanto, entonces, los 

miembros de la familia influyen en gran medida en la capacidad que pueden tener 

los niños adultos para moldear su familia. Es decir, todos los miembros tienen la 

habilidad de moldear muchas facetas de la vida familiar, a menos que haya una 

facilidad o, a veces, una desconexión que corte la conexión o el desarrollo (Rivas, 

2020). 

Según Garcia (2024) refiere que la familia desempeña un papel vital y de 

gran influencia en el progreso social de los miembros, ya que se forman y entrenan 

de manera decorosa para afrontar los retos del futuro. Además, en la familia se 

fomentan las reglas y costumbres que tienen una relación directa y de máxima 

responsabilidad en el progreso y salud emocional de los hijos. Esta es la razón por 

la que la influencia de la familia es fundamental para enseñar a los hijos. 

Por su parte,  Rocha et al. (2021) afirma que la familia es un fenómeno que 

implica un conjunto complejo y multifacético de experiencias, algunas de las 

cuales son diversas y a veces contradictorias. Por otro lado, el niño en dicho 

entorno tiene la oportunidad y la capacidad de comprender las diversas reacciones 

y manifestaciones de la posición de los adultos. Como regla general, estas 
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respuestas se basan en situaciones que se establecen a lo largo de la vida cotidiana 

del hogar familiar. 

Al considerar las opiniones y teorías de diversos autores en el tema, 

deducimos que el comportamiento familiar representa la forma en la que los 

distintos integrantes de una familia se relacionan entre sí. Esta interacción se 

manifiesta a través del tiempo, la presencia física y la atención consciente que los 

adultos dedican a satisfacer las necesidades cognitivas, emocionales y sociales de 

sus hijos. 

En este contexto, se puede afirmar que la familia constituye el primer y el 

más crucial de los elementos en el proceso de socialización y educación de los 

hijos. Dentro del entorno familiar, los niños establecen sus relaciones iniciales y 

crean fuertes lazos afectivos, lo cual les permite desarrollar no solo sus habilidades 

y destrezas, sino también fomentar su autonomía personal.  

2.2.1.1. Emociones 

Según Barrios (2020) argumenta que las emociones pueden ser 

definidas, como experiencias complejas y ricas en múltiples dimensiones 

y abarcando al menos tres tipos fundamentales de respuestas : la cognitiva, 

que involucra a nuestros pensamientos y procesos mentales; la conductual, 

que comprende las manifestaciones en términos de acciones y 

comportamientos en y hacia el entorno; y la fisiológica, que incluye las 

reacciones corporales que emergen en nuestro organismo. 

La emoción es un fenómeno muy corto, o, dicho de otra manera, 

transitorio. A pesar de esto, la intensidad de la misma puede ser mucho 
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más fuerte y, por lo tanto, mucho más motivadora que un sentimiento que 

dura y se mantiene influyente durante más tiempo (Lorenzo, 2022). 

Para Buitrago (2021) Las emociones son partes fundamentales e 

imprescindibles en la vida y desarrollo de las personas. Se asocian a una 

serie de factores, los cuales puede ser objetivos, es decir, medibles y 

observables, y subjetivos, los que son más personales y dependen de la 

interpretación que cada individuo otorga a cada situación. 

Por otro lado, Martinez et al. (2023) refiere que las emociones son 

un conjunto de experiencias profundamente complejas y complicadas. 

Como resultado, los investigadores han encontrado a través de un estudio 

detallado que, en primer lugar, varias emociones pueden coexistir dentro 

de una persona en el mismo momento. En segundo lugar, es factible que 

un sujeto sienta simultáneamente dos emociones que son polos opuestos 

en términos de contenido. Por ejemplo, una persona se puede sentir feliz y 

triste al mismo tiempo, este fenómeno es conocido como emoción mixta. 

2.2.1.2. Autonomía 

La autonomía se puede definir como la capacidad inherente del ser 

humano de elegir y de acuerdo con sus propias normas y criterios, esta 

habilidad cubre no solo la posibilidad de realizar actos y el derecho de 

reflexión independiente de cualquier pensamiento, sino que también 

implica la aprobación de la responsabilidad de las decisiones identificadas 

y el fomento de la autosuficiencia para poder manejar nuestra propia vida. 

(Minedu, 2021). 
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Según Rojas et al. (2023) argumenta que la autonomía basada en la 

teoría de la autodeterminación, se entiende como una necesidad 

psicológica fundamental, es un catalizador que permite al estudiante 

involucrarse activamente en las acciones propuestas. Gracias a este, una 

persona no solo siente una conexión personal de ocuparse de tareas, sino 

también sincronizarlas con las propias preferencias, mientras que 

experimenta un soporte significativo en la esfera del conocimiento y la 

formación. 

Por otro lado, Barbosa (2022) menciona que la autonomía es 

necesaria para alcanzar el mejor desarrollo y el funcionamiento 

psicológico saludable y equilibrado. Pero, las restricciones a esta libertad, 

que en su mayoría están determinadas por las relaciones experimentadas 

en el pasado y en el presente, pueden dañar la vida emocional y mental. 

Desde un punto de vista diferente, la autonomía brinda la 

oportunidad de describir la autoimagen de la persona, en otras palabras, 

concientizarse de todas las cualidades y habilidades únicas que lo hacen 

humano. Sin embargo, dada la persona que todavía es un niño y niña 

propenso a la influencia de lo que ven en lugar de lo que se les dice, este 

proceso requeriría una gran determinación y, de hecho, debería continuar 

a lo largo de la vida (Mayorga et al., 2020). 

2.2.1.3. Valores 

Los valores pueden ser definidos como principios y creencias 

fundamentales que impactan y forman nuestras acciones diarias y 

decisiones. Como tal, son claramente un aspecto crítico de la vida de 
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cualquier persona, ya que afectan directamente a nuestra interacción con 

el mundo circundante. Por lo tanto, es destacado que cada uno de nosotros 

tiene la responsabilidad de desempeñar estos valores, ya que con nuestro 

propio ejemplo, contribuimos al bienestar de toda la sociedad  (Ministerio 

de Educación, 2020). 

Según López (2023) menciona que los valores son las prioridades 

fundamentales reveladas en el comportamiento y las acciones primarias. 

En otras palabras, los valores son la base de todo lo que da sentido a la 

vida e influye en cada ser humano como un motor para motivarlo. Por lo 

tanto, son el núcleo de la vida del individuo y la esencia de la formación 

que abordamos. 

Por consiguiente, Brizuela et al. (2021) los valores familiares 

pueden definirse como un grupo integral de creencias, principios 

fundamentales, tradiciones culturales, interacciones respetuosas y 

expresiones de afecto que se transmiten de una generación a otra. Los 

valores morales, así como los principios personales y las normas sociales 

más fundamentales, son adquiridos en el entorno familiar. 

Por otro lado, según Moreno et al. (2020) refiere que, dentro del 

contexto familiar se darán forma a todos los comportamientos de sus 

integrantes, es aquí donde se impondrán los valores iniciales que la persona 

individualmente tomará y aplicará en toda su vida. Este proceso no solo se 

traduce en la formación de actitudes y conductas específicas, sino que 

también le capacita para implementar esos valores, generando así una 
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contribución positiva tanto a su bienestar personal como al de la sociedad 

en general, todo esto a través del invaluable proceso de la educación.  

2.2.2 Aprendizaje del área de Ciencias Sociales 

Según Alomá et al. (2022) sostienen que al proceso de aprendizaje 

podemos describirlo como la adopción de nuevos comportamientos y conductas 

formados como resultado de la influencia a largo y largo plazo de los estímulos 

del entorno. Al mismo tiempo, el construccionismo apoya la idea de que un 

individuo no es un recipiente pasivo de información, sino un actor activo y 

proactivo en el proceso de seleccionar y edificar nuevo conocimiento. 

Por otro lado, Guirado et al. (2022) sostiene que la acción de aprender es 

una oportunidad invaluable para crecer y relacionarse con el mundo que nos rodea. 

No es solo adquirir nueva información, sino un proceso profundo y complicado 

de una transformación que ocurre dentro de una persona y la incorporación de 

nuevas ideas y conceptos. Durante este proceso, la persona que estudia no solo 

recibe conocimientos, sino que se convierte en poseedora de ellos, lo que 

enriquece su vida y expande la perspectiva. 

Según Baque y Portilla (2021) afirman que el aprendizaje significativo 

desempeña uno de los papeles primordiales en el proceso educativo. Se caracteriza 

por permitir que los estudiantes acumulen información, tambien activamente 

asocien lo que están aprendido con sus experiencia y motivaciones de vida. Dicho 

esto, con el tiempo, la información adquirirá una integración más efectiva, y los 

alumnos tendrán una comprensión formada de los temas. Así, merece la pena 

enfatizar que el conocimiento adquirido significativamente puede convertirse en 

una adquisición para toda la vida. 
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En ese contexto, Benavides et al. (2020) sostienen que el aprendizaje 

abarca un conjunto integral que incluye no solo los conocimientos teóricos que 

los estudiantes deben adquirir, sino también las habilidades prácticas que 

necesitan, los comportamientos inherentes en diversas situaciones, así como las 

actitudes. También se incluyen otras capacidades adicionales que son necesarias 

para lograr un nivel superior o grado en especial basado en un tipo y nivel de 

estudio específico.  

Asimismo, los logros de aprendizaje según Prado (2020) están 

relacionados con los estándares de aprendizaje asignados al plan de estudios en 

particular, este proceso luego facilita la evaluación de la posición del estudiante, 

lo que implica determinar qué tan cerca o lejos se encuentra del logro de 

aprendizaje al final de cada ciclo educativo. La evaluación se basa en el 

desempeño del estudiante recuperado de las diversas competencias, capacidades, 

conocimientos y valores que el aprendiz debiera lograr como resultado de su 

proceso formativo. 

Por tal motivo, los estándares de aprendizaje son el marco más 

significativo, ya que proporcionan información altamente valiosa para hacer los 

mejores ajustes necesarios en nuestras distintas fases de la planificación, 

implementación y evaluación del currículo de aprendizaje 

  MINEDU (2016) define que el área de Ciencias Sociales se encuentra 

 diseñada para  ayudar a los estudiantes, facilitándole obtener una comprensión 

 profunda del complejo país del que son ciudadanos, los alumnos aprenden no 

 solo sobre las experiencias colectivas que han influido en la historia pasada y 

 contemporánea de la humanidad, sino también acerca de los muchas áreas y otras 
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 condiciones en las que se lleva a cabo la actividad social. Al comprender y 

 reconocer el proceso de cambio a lo largo del tiempo histórico, los alumnos 

 también obtienen otra habilidad: pensar “históricamente” y, en consecuencia, 

 aceptar y valorar los cambios para el desarrollo social. 

En el área de Ciencias Sociales, es obligatoria la aplicación del 

pensamiento crítico y formal, por lo tanto, el proceso educativo no puede limitarse 

a brindar información, sino que tiene que incluir preguntas abiertas que 

promuevan y desafíen las habilidades de pensamiento de los estudiantes. Eso se 

puede lograr a través de distintas actividades, como la organización de paneles de 

discusión y la participación en debates, lo que permitiría a los estudiantes 

compartir opiniones y puntos de vista (López et al., 2021). 

Para que el Currículo Nacional de la Educación Básica pueda organizarse 

y estructurarse, escribe cuatro definiciones curriculares esenciales y 

fundamentales, que, en su implementación en el ámbito educativo, permiten la 

efectividad de todas las intenciones y objetivos delineados en el Perfil de Egreso. 

Tales definiciones adquieren un papel extremadamente importante, ya que sin 

ellas simplemente será imposible llevar a cabo de alguna forma lo que realmente 

queremos obtener del proceso de formación del estudiante del aula. 

A continuación, detallaré cada una de las opciones mencionadas: 

- Competencias 

La capacidad de competir no es un regalo de nacimiento, pero un 

poder que puede ser cultivado, ese poder es adquirido por una motivación 

interna, este puede aparecer y cambiar en cualquier etapa de nuestra vida. 

Dicho de otro modo, es la capacidad de cambiar cómo pensamos y nos 
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comportamos hacia situaciones nuevas, y la capacidad de manejar los 

desafíos, ya que el entendimiento y la destreza serán necesarios para 

resolver problemas y manejar situaciones complicadas (García, 2022). 

Del mismo modo, ser genuinamente competente no se trata solo de 

tener una serie de características o disposiciones personales dadas, sino 

también de integrar y especialmente cultivar las habilidades 

socioemocionales que pueden hacer que su capacidad de relacionarse con 

otras personas sea óptima y eficaz.  

- Capacidades 

Las capacidades son un conjunto amplio de alternativas que los 

estudiantes pueden elegir para vivir, dichas alternativas pueden estar 

apoyadas por enfoques pedagógicos que, además de fortalecer y generar 

dichas destrezas y posibilidades, proporcionan un espacio y promueven la 

interacción necesaria para que esos estudiantes puedan participar en forma 

activa, expresar su opinión y reflexionar sobre políticas, economía y social 

(Silva, 2019). 

Los recursos en este contexto se refieren a la combinación de 

conocimientos, habilidades prácticas y conductas que los alumnos utilizan 

para confrontar y remediar cada circunstancia que se les presenta.  

- Estándares de aprendizaje 

Los estándares actúan como un marco básico para diversos actores 

en la esfera educativa, que abarcan desde administradores educativos, 

profesores, estudiantes y también, padres y cada persona interesada en el 
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proceso de educación y aprendizaje, ya que son aplicables en instituciones 

públicas y privadas. Los estándares apuntan a un camino directo hacia las 

metas educativas deseadas. Además, define lo que los estudiantes deberían 

saber y poder hacer en su camino a través del sistema educativo (Vasquez, 

2022). 

- Desempeños 

Son un conjunto de las habilidades y competencias que cada 

estudiante debe cultivar y desarrollar, para hacerlo posible, las actividades 

educativas deben realizarse con la orientación y el apoyo de los docentes 

ya que son piezas esenciales para garantizar que los estudiantes puedan 

obtener estas competencias y, por consiguiente, desarrollan un papel clave 

en el aprendizaje. Sin embargo, cabe destacar que el entorno social 

también tiene un efecto importante en las habilidades que los estudiantes 

pueden obtener o fortalecer (Arce, 2021). 

Los diferentes desempeños se encuentran organizados y se 

despliegan dentro de los programas curriculares que corresponden a los 

distintos niveles o modalidades educativas. 

- Escala de calificación 

Estos instrumentos son aplicables para que los docentes puedan 

medir los niveles de logro adquirido por el estudiantado en el proceso de 

desarrollo de las competencias ya que se manejará en los distintos niveles 

de la Educación Básica, según se señala en las orientaciones del Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular. 
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Figura 1  

Escala de Calificación 

Nota: Currículo Nacional de Educación Básica 

2.2.2.1. Construye interpretaciones históricas 

Los estudiantes adoptan una postura crítica y analítica respecto a 

diversos acontecimientos y procesos históricos, los cuales son 

fundamentales para lograr una mejor comprensión del presente y los retos 

que este plantea. Para ello, realiza una articulación efectiva del uso de 

diferentes tipos de fuentes de información; además, toma en cuenta la 

comprensión de las variaciones a lo largo del tiempo, la explicación de las 

variadas causas y consecuencias que estos procesos históricos han tenido 

en la actualidad (MINEDU, 2016). 

Implica el acto de reconocerse a sí mismo como un sujeto que 

forma parte de la historia, lo que significa que se entiende a uno mismo 

como un actor principal en los diversos procesos históricos que han dado 

forma a la sociedad.  
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2.2.2.2. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Cuando los alumnos actúan desde una perspectiva reflexiva y 

biodiversa a través de la sostenibilidad, se esfuerza por adoptar decisiones 

que satisfagan no solo sus propias necesidades, sino que también 

garanticen que las futuras generaciones no se vean comprometidas. Del 

mismo modo, se compromete activamente en varias acciones enmarcadas 

en la minimización de los impactos generados por el cambio climático y 

la vulnerabilidad de la población ante los riesgos que emergen (MINEDU, 

2016). 

Esto se refiere a la creación del espacio a través de la interacción 

de las partes naturales y sociales como un todo, así como a la dependencia 

mutua y reciproca de ellos, que cambia con el tiempo. Por lo tanto, aquí el 

ser humano es protagonista y determinante. 

2.2.2.3. Gestiona responsablemente los recursos económicos 

El estudiante en cuestión tiene la habilidad de gestionar de forma 

eficaz los recursos de los cuales puede disponer, ya sean personales o 

propios de su familia. La razón fundamental es su disposición para tener 

una actitud crítica y reflexiva sobre formas de uso y administración de 

ellos, todo con el conocimiento apropiado y una actitud de cuidado y 

responsabilidad de estos elementos (MINEDU, 2016). 

Esto implica la necesidad de reconocerse a sí mismo como un actor 

dentro del ámbito económico, así como también entender la importante 

función que desempeñan los recursos económicos. Además, es 
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fundamental entender cómo estos recursos influyen en la actuación del 

sistema económico y financiero en su totalidad. 

2.3.1 MARCO CONCEPTUAL 

- Comportamiento: Cervantes et al. (2020) afirma el aprendizaje es aquel proceso 

donde las personas obtienen información nueva y adquirimos las habilidades 

necesarias para realizar nuestras actividades en la vida cotidiana. 

- Familia: Espinoza (2022) afirma que la familia se considera una de las 

instituciones más fundamentales y cruciales en el proceso de desarrollo y 

formación de cada ser humano. Es a través de la figura de esta persona que el niño 

o la niña comienza a establecer un vínculo con el entorno que lo rodea y, de esta 

manera, vive sus primeras experiencias significativas en la vida.  

- Aprendizaje: Mendoza (2021) sostiene que es la transformación en la forma en 

que adquirimos y aplicamos el conocimiento, así como nuestras acciones, de una 

manera que se puede ver y observar externamente. Este proceso demanda una 

organización constante y sistemática de la información y el saber que acumulamos 

a lo largo del tiempo. 

- Logros de aprendizaje: Mendoza (2021) afirma que son los resultados que se 

anticipaban durante un proceso de aprendizaje, y además, se transforman en una 

herramienta útil y un indicador crucial que permite medir y monitorear el avance 

del aprendizaje. 

- Área de Ciencias Sociales: Faculta a los educandos que cursan la Educación 

Básica para que desarrollen su formación como ciudadanos que sean plenamente 

conscientes de la sociedad, así como de su responsabilidad como actores históricos 

(MINEDU, 2016).  



41 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación fue llevada a cabo en la Institución Educativa de nivel 

Secundario conocida como “Tupac Amaru II”, ubicado en el distrito de Tirapata, 

provincia de Azángaro y departamento de Puno. 

Figura 2 

Lugar de estudio Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 

Nota: (Google Maps, 2024). 

3.2 PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

 El estudio fue realizado en el año académico 2023 y 2024, lo que en total hizo un 

tiempo de 10 meses. Durante este tiempo, hubo una relación intensiva y cercana con los 

docentes y estudiantes. 
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3.3 PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

 Los recursos utilizados en el presente estudio son, en primer lugar, la encuesta, 

representada por el cuestionario y, en segundo lugar, el acta de notas correspondiente a 

los alumnos. El cuestionario fue desarrollado específica y especialmente para evaluar la 

primera variable que es “Comportamiento familiar”, la encuesta fue diseñado de manera 

que pudiera abordar las dimensiones y responder preguntas que surgieron. Para llevar a 

cabo esta encuesta a 80 estudiantes, se crearon un total de 20 ítems, que son preguntas.  

Para determinar la confiabilidad del instrumento que asocia la variable 1, se 

decidió evaluar la validez por juicio de expertos. Dicho juicio es crucial para asegurar que 

todos los elementos del instrumento se validen o se modifiquen si no son confiables para 

la aplicación. Del mismo modo, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la 

confiabilidad del cuestionario. Estos dos juicios dieron los siguientes resultados: 

- Al realizar el análisis de Alfa de Cronbach, con el uso del software de Excel, se 

obtuvo un resultado de 0.804; nos demuestra que el nivel de confiabilidad de la 

herramienta es bueno; es decir, esta sugerido aplicarla en estudios o 

investigaciones.  

Respecto a la variable 2, se ha formulado una petición formal al director de la 

Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II que se ubica en el distrito de Tirapata, 

a fin de que se proporcione la copia simple del acta de notas de los estudiantes que 

cursaban el cuarto y quinto grado del año académico 2023. De esta forma, es esencial la 

información solicitada pues a partir de esto se podrá contar con el estado de situación del 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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3.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 3.4.1.  Enfoque de investigación 

El estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo, según  Albornoz et al. 

(2023) sostiene que el análisis de los datos se basa en la recolección de los 

procesos expresados numéricamente, en este enfoque se utiliza técnicas 

estadísticas bajo el objetivo de solucionar problemas de investigación o refutar 

una hipótesis. 

 3.4.2.  Tipo de investigación 

La investigación que se lleva a cabo es de tipo correlacional, según  

Tarrillo et al. (2024) mencionan que implica la identificación y el análisis de la 

conexión o relación entre dos o más variables; es esencial recalcar que, dentro del 

proceso, no se manipulan activamente dichas variables directamente. Se ocupa de 

la cuestión de si es posible encontrar una corelación estadísticamente significativa 

entre las variables. 

3.4.3.  Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño de investigación no experimental, según Arispe et al. 

(2020) en estos diseños no se modifica o manipula ninguna de las variables que 

intervienen, por lo que los fenómenos se observan tal y como suceden en su 

entorno natural. Tras la observación, se realiza un análisis que permite entrever 

con detalle la relación existente entre ellos.  

En la mayoría de los casos, a las variables observamos tal como se 

presentan en su propio ambiente natural, y el objetivo es realizar un análisis 

completo de su comportamiento y sus relaciones.  
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 3.4.4.  Técnica 

Según Huamán et al. (2022) argumenta que las técnicas están 

representadas como herramientas estratégicas para recopilar información que 

ayudará llevar a cabo su estudio de investigación de manera más detallada y 

asertiva. Por ende, la técnica que utilizamos en esta investigación fue la encuesta. 

- Encuesta 

Es entendida como una técnica para recolectar información cuyo 

fin se consigue mediante la formulación de preguntas a numerosos 

individuos. Los datos sobre los conceptos específicos, que derivan de la 

situación problemática sujeta a la investigación, son recolectados de 

manera organizada y sistemática (Albornoz et al., 2023). 

 3.4.5. Instrumento 

Según Medina et al. (2023) es un recurso o herramienta específica 

utilizada de manera sistemática para recopilar y analizar información en la 

realización de un proceso de investigación. Es una herramienta vital para 

garantizar la precisión y la efectividad de los datos recopilados en un estudio en 

cuestión, permitiendo a dichos investigadores obtener una comprensión más 

detallada del tema investigado. 

Por esta razón, el instrumento que se empleó para realizar la investigación 

fue, de una parte, un cuestionario y un acta de evaluaciones, en la que se registran 

aquellos aprendizajes de los estudiantes. 

-  Cuestionario 
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Un cuestionario de investigación sin duda es una herramienta valiosa 

y eficaz, este instrumento permite la recopilación sistemática de datos y 

opiniones de un grupo específico de sujetos. Además, la privacidad y la 

confidencialidad de todos los sujetos involucrados en un estudio deben 

considerarse con cuidado (Medina et al., 2023).  

Para la medición de la primera variable fue un cuestionario, en el cual 

se empleó una escala de tipo Likert para evaluar las respuestas proporcionadas 

por los participantes, según Carrasco (2019) se trata de una estructura 

organizada que muestra una serie de elementos en la forma de afirmaciones 

positivas relacionadas con ciertos hechos o fenómenos que ocurren en la 

sociedad, así como con comportamientos que pueden ser tanto individuales 

como grupales. 

La escala de Likert que se aplicó para esta investigación comprende un 

total de cinco niveles distintos de respuesta, los cuales se detallan a 

continuación:  

- Nunca (1) 

- Casi nunca (2)  

- A veces (3)  

- Casi siempre (4)  

- Siempre (5) 

Con respecto a la segunda variable, también se evaluó a partir de los 

registros de calificaciones correspondientes al 2023, siendo estos documentos 

de vital importancia, pues brindaron una visión clara acerca del aprendizaje y 

desempeño académico de los alumnos. 
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3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.5.1. Población 

Según Tarrillo et al. (2024) sostiene como la totalidad de elementos o 

individuos que comparten una característica común lo que los convierte en sujetos 

de análisis o investigación. En este sentido, abarca la totalidad del universo sobre 

el que deseamos realizar inferencias o deducciones. 

Por consiguiente, la población que se seleccionó para este estudio son los 

estudiantes de la I.E.S. Tupac Amaru II de Tirapata. 

3.5.2. Muestra 

Según Arispe et al. (2020) refiere que es un subconjunto específico de los 

casos seleccionados de una población mayor, sobre los que se recopila y analiza 

una variedad de datos. La ventaja de trabajar con una muestra puede ser el ahorro 

de tiempo en el proceso, la reducción de los costos aplicados y la contribución 

significativa a la precisión y exactitud de los datos recopilados. 

En el marco de esta investigación, se optó por un enfoque que utilizó un 

tipo de muestreo no probabilístico para la selección de la muestra ya que, según  

Huamán et al. (2022) es un método de selección utilizado para formar la muestra 

de un estudio; el factor común entre todos los métodos de muestreo no 

probabilístico es que no aseguran que todos los elementos de la población tengan 

igual oportunidad de ser seleccionados. Por lo cual, hemos decidido optar por el 

método de muestreo conocido como muestreo por juicio, el cual se basa en el 

criterio y la evaluación del investigador. Es así, que la muestra que se ha 

seleccionado está compuesta por los estudiantes que se encuentran en el cuarto y 
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quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II, que se ubica 

en la localidad de Tirapata. 

Tabla 1 

Muestra conformada por estudiantes del 4to y 5to grado  

Grado y Sección Varones Mujeres Total 

4° A 10 11 21 

4° B 12 8 20 

5° A 9 11 20 

5° B 10 9 19 

Total 41 39 80 

 

3.6 DISEÑO ESTADÍSTICO 

El enfoque de diseño estadístico que se implementó para procesar los datos 

recolectados durante la investigación, así como para llevar a cabo la correspondiente 

prueba de hipótesis, fue la estadística descriptiva. Para simplificar la labor, el asunto se 

realizó con ayuda del software estadístico SPSS. Asimismo, se recurrió a la ecuación que 

ayuda calcular el coeficiente de correlación de Pearson: 

 

Nota: Extraído de Ñaupas (2018) 

Figura 3  

Formula de correlación 
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 Nota: Obtenido de Ñaupas (2018) 

 Bajo la finalidad de concluir el coeficiente de correlación que se desea analizar, 

se considera la escala del coeficiente de correlación de Pearson. 

Figura 5  

Escala del coeficiente de correlación de Pearson 

 

Figura 4  

Interpretación de correlación de Pearson 



49 
 

3.7  PROCEDIMIENTO 

- En primer lugar, se realizó la presentación formal de la solicitud correspondiente 

para ejecutar del proyecto de tesis, la cual fue dirigida los estudiantes de la I.E.S. 

Tupac Amaru II, situada en la localidad de Tirapata.  

- En segundo lugar, se coordinó con los docentes para que se pudiera ejecutar de 

manera efectiva el instrumento correspondiente.  

- En tercer lugar, aplicamos el cuestionario dirigido a los alumnos que cursan el 

cuarto y quinto grado.   

3.8  VARIABLES 

Según Tarrillo et al. (2024) argumenta que son los atributos, propiedades o 

conceptos que tienen la capacidad de cambiar o modificarse. Además, estas variables son 

susceptibles de ser medidas, ajustadas o manipuladas en el contexto de un estudio o 

investigación. Dicha definición implica que, al investigar un fenómeno, uno puede 

observar cómo las características pueden afectar entre sí y verse afectadas. 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable comportamiento familiar 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Escala 

 

 
 
 

 
 

 
Comportamiento 
familiar 

 

 
Emociones 

• Apoyo 
emocional 

• Comunicación 
familiar 

• Problemas 
familiares 

 

 
 
 

Siempre (5) 
 

Casi siempre (4) 
 
A veces (3) 

 
Casi nunca (2) 

 

 
 

Autonomía 

• Padres 
autoritarios 

• Castigo hacia 
los hijos 

• Comprensión 
familiar 
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Valores 
• Respeto 

• Honestidad 

• Amor 

• Gratitud  
 

Nunca (0) 

 

Tabla 3  

Operacionalización de la variable aprendizaje del área de Ciencias Sociales 

Variable 2 Dimensiones Indicadores Escala 

 
 

 
 

 
 
 

Aprendizaje del 
área de Ciencias 
Sociales 

 
 

 
Construye 

interpretaciones 
históricas 
 

• Interpreta 
críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el 
tiempo histórico 

• Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 

históricos 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Logro destacado  

 
 

Logro esperado 
 
 

En proceso 
 

 
Inicio 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 

ambiente 
 

• Comprende las 
relaciones entre 

los elementos 
naturales y 

sociales 

• Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 

espacio 
geográfico y el 

ambiente 

• Genera acciones 
para preservar 
el ambiente 
local y global 

 
 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 

económicos   
 

• Comprende las 
relaciones entre 

el sistema 
económico y 

financiero 

• Toma 
decisiones 

económicas y 
financieras 
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3.9  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se llevó a cabo utilizando la información recopilada mediante la administración 

de una encuesta diseñada para los estudiantes que asisten a la I.E.S. Tupac Amaru II, 

ubicada en Tirapata. Para tabular estos datos, abarca una serie de procedimientos 

estadísticos que permiten organizar e interpretar la información de manera efectiva. 

- Con respecto a la tabulación de los datos correspondiente a la variable 01 y la 

variable 02, se utilizó el programa Microsoft Excel, que es una herramienta 

bastante popular y ampliamente utilizada para estructurar y analizar información 

numérica. 

- Referente al proceso y análisis de la información recabada: Se empleó el paquete 

de software estadístico conocido como SPSS versión 25. 

- Por último, se generaron las tablas y figuras necesarias para analizar profusamente 

los resultados. consistió en una descripción minuciosa y una interpretación 

detallada de los mismos, además del soporte teórico que sustenta y justifica los 

hallazgos de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  RESULTADOS 

Los resultados de manera detallada y exhaustiva, bajo un enfoque descriptivo y 

acompañados de tablas de doble entrada y tablas de correlación, lo que permite visualizar 

y analizar las relaciones entre las diferentes variables que formaron parte del estudio. Los 

análisis anteriormente mencionados fueron ejecutados en el software SPSS versión 25 y 

Excel 2016 versión Windows. Las herramientas señaladas, permitieron realizar tablas y 

gráficos precisos y claros respecto a la formulación de las características de la muestra. 

Tablas y gráficos generados a continuación: 

4.1.1. Resultados descriptivos 

Tabla 4  

Nivel de las emociones en los estudiantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 15.00 

Casi siempre  16 20.00 

A veces 35 43.75 

Casi nunca 10 12.50 

Nunca  7 8.75 

Total 80 100.00 
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Figura 6  

Nivel de emociones en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que en la muestra de 80 estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 2023, el 15% de los 

estudiantes respondió que siempre tienen un nivel de emoción alta durante las 

actividades académicas. Este grupo representa una minoría significativa que 

posiblemente esté más comprometida emocionalmente con su entorno de 

aprendizaje, ya sea de forma positiva o negativa.  

Un 20% de estudiantes señaló que casi siempre se ven afectados 

emocionalmente. Estos estudiantes parecen experimentar sus emociones de 

manera regular, aunque no de forma constante. Este grupo puede estar sujeto a 

fluctuaciones emocionales que podrían influir en su rendimiento académico 

dependiendo de la naturaleza de dichas emociones, ya sea entusiasmo o ansiedad.  

El 43.75% que respondió a veces, estos estudiantes parecen experimentar 

emociones con menos frecuencia, lo que podría indicar un nivel más moderado de 

implicación emocional en el aprendizaje, en cuanto al 12.5% que respondió casi 
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nunca experimenta emociones durante sus actividades escolares, este grupo puede 

estar más desconectado emocionalmente o ser más resistente a los factores 

emocionales que afectan a otros estudiantes.  

Finalmente, el 8.75% que indicó nunca experimenta emociones en el 

contexto académico podría representar a estudiantes que muestran una baja 

conexión emocional con su entorno escolar.  

Los datos revelan una distribución variada en los niveles emocionales de 

los estudiantes, con la mayoría experimentando emociones ocasionalmente y un 

menor porcentaje reportando una conexión emocional constante o inexistente con 

sus actividades académicas. 

Tabla 5  

Nivel de autonomía en los estudiantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 20.00 

Casi siempre  12 15.00 

A veces 38 47.50 

Casi nunca 5 6.25 

Nunca  9 11.25 

Total 80 100.00 
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Figura 7  

Nivel de autonomía en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del nivel de autonomía en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria en la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 

revelan que un 20% de estudiantes indicó que tienen un alto nivel de autonomía 

de manera constante, lo que sugiere que estos estudiantes se sienten seguros al 

tomar decisiones relacionadas con su aprendizaje y gestionan sus tareas de manera 

independiente.  

Al mismo tiempo, el 15% de los participantes respondió que a menudo son 

autónomos, pero no siempre. Estos alumnos parecen estar en el proceso de llegar 

a ser independientes con la frecuencia suficiente para pensar que a veces necesitan 

orientación o apoyo, por lo demás, pueden valerse por sí mismos.  

La mayoría de los estudiantes, el 47.5%, señalan que su nivel de autonomía 

es variable. Se basa en gran medida en el contexto y las circunstancias concretas. 

A veces, me siento capaz de hacer solo mi trabajo. A veces, necesito trabajar solo, 

así que muchas otras situaciones requieren más orientación o supervisión 
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El 6.25% de los estudiantes respondió que “rara vez” actúan de manera 

autónoma. Estos estudiantes pueden depender significativamente de la guía 

externa y tener dificultades para asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  

Finalmente, el 11.25% de los estudiantes manifestó que no tienen 

autonomía. Este grupo probablemente se siente incapaz de tomar decisiones o 

gestionar su aprendizaje sin un apoyo constante.  

Los resultados muestran que, aunque un porcentaje considerable de 

estudiantes demuestra autonomía en su aprendizaje, la mayoría aún oscila entre la 

dependencia y la autosuficiencia, lo que sugiere reforzar estrategias que 

promuevan la independencia en el contexto educativo.  

Tabla 6  

Nivel de valores en los estudiantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 22.50 

Casi siempre  12 17.50 

A veces 38 46.25 

Casi nunca 5 6.25 

Nunca  9 7.50 

Total 80 100.00 
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Figura 8  

Nivel de valores en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del nivel de valores en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

en la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata muestra que 

un 22.50% de los estudiantes manifestó que siempre actúan de acuerdo con sus 

valores, lo que sugiere una firmeza en sus principios y una fuerte convicción ética.  

Por otro lado, un 17.50% de los estudiantes reporta que generalmente 

siguen sus valores, pero no en todo momento. Esto puede significar que, aunque 

los valores sean importantes para ellos, a veces pueden experimentar dificultades 

para mantenerlos en ciertas situaciones.  

El 46.25%, que es la mayoría de estudiantes respondió que a veces actúan 

de acuerdo con sus valores. Este grupo parece tener una percepción intermedia, 

donde los valores juegan un papel importante, pero su aplicación puede variar 

dependiendo del contexto o de las circunstancias específicas.  
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Un 6.25% de los estudiantes indicó que rara vez actúan siguiendo sus 

valores, lo que puede reflejar una falta de compromiso o de claridad en cuanto a 

sus propios principios.  

Finalmente, el 7.55% de los estudiantes afirmó que nunca actúan de 

acuerdo con sus valores. Este grupo representa una minoría que podría estar 

desconectada de los principios éticos que guían el comportamiento social y 

personal.  

El análisis muestra que, aunque una parte significativa de los estudiantes 

tiene una sólida base de valores, una porción considerable se encuentra en un 

estado inestable en cuanto a la aplicación de estos principios en su vida diaria.  

4.1.2. Análisis inferencial 

4.1.2.1. Prueba de normalidad 

Antes de realizar la contrastación de la hipótesis, fue necesario 

determinar si los datos provenían de una distribución normal, todo con la 

finalidad de determinar que estadístico utilizar para calcular la correlación 

entre las variables. 

Tabla 7  

Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

gl Sig. 
Estadístico 

Comportamiento familiar ,115 80 ,011 

D1 ,110 80 ,018 

D2 ,175 80 ,000 

D3 ,217 80 ,000 

Aprendizaje del área de ciencias sociales ,378 80 ,000 
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El análisis de la prueba de normalidad utilizando el test de 

Kolmogorov-Smirnov para las variables comportamiento familiar y 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales, así como para las dimensiones 

asociadas al comportamiento familiar (D1, D2, D3), revela resultados 

importantes sobre la distribución de los datos en el estudio realizado con 

80 estudiantes. 

Para la variable Comportamiento familiar, el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov es ,115 con un valor de significancia (Sig.) de ,011. 

Dado que el valor de significancia es menor que el umbral comúnmente 

aceptado de ,05, se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Como se 

observa, los datos en el comportamiento familiar no cumplen con la 

normalidad, y este hecho debe mantenerse en cuenta en cuanto a qué tipo 

de prueba estadística se puede realizar más adelante 

Para la primera dimensión del comportamiento familiar, la 

estadística presentó, 110 y un significado de, 018. De manera similar a la 

variable en general, la forma en que la dimensión 1 se distribuye 

normalmente se desvía de los criterios estadísticos, ya que se desprende de 

un nivel de significado de menos de,05. 

En cuanto a la segunda dimensión, este tiene una estadística de, 175 

y un valor de significancia de,000. Un valor de significancia bajo implica 

una fuerte desviación de la normalidad. La misma tendencia se repite para 

la tercera dimensión, el cual tiene un estadístico de, 217 y un valor de,000, 
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lo que vuelve a confirmar que los datos no se distribuyen de manera 

normal. 

Por último, el aprendizaje del área de Ciencias Sociales tiene una 

estadística de 0,378 con un valor de significancia de,000. El resultado 

muestra claramente que los datos de aprendizaje no siguen la normalidad, 

porque los estudiantes no tienen una distribución normal en los niveles de 

aprendizaje en Ciencias Sociales. 

En conclusión, se puede afirmar que ninguna de las variables y 

dimensiones siguió una distribución normal, por lo que se deben usar 

pruebas estadísticas no paramétricas para analizar las relaciones con las 

variables. Las pruebas no paramétricas son más adecuadas en este contexto 

para garantizar la validez y precisión de los resultados del estudio, en este 

caso se utilizará la estadística Rho de Spearman. 

4.1.3. Prueba de hipótesis general 

H0: No existe una correlación positiva media entre el comportamiento 

familiar aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Tupac Amaru II de Tirapata 2023. 

H1:  Existe una correlación positiva media entre el comportamiento 

familiar aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Tupac Amaru II de Tirapata 2023. 

Nivel de significancia 
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El nivel de significancia que se usará será del 5% 

Estadístico de prueba 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 8  

Contrastación de hipótesis general 

 

Comportamient

o familiar 

Aprendizaj

e del área 

de Ciencias 

Sociales 

R de 

Pearso

n 

Comportamient

o familiar 

R 1,000 ,531* 

Sig. 

(bilateral

) 

. ,000 

N 80 80 

Aprendizaje del 

área de Ciencias 

Sociales 

R ,531 1,000 

Sig. 

(bilateral

) 

,000 . 

N 80 80 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El análisis de la contrastación de la hipótesis general se basa en la 

correlación de Pearson entre las variables comportamiento familiar y 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. Los resultados 

muestran un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,531 indica una 

correlación positiva media entre el comportamiento familiar y el 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales.  

En otras palabras, a medida que aumenta el comportamiento 

familiar, lo hace también el aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 
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Dado que nuestra significancia es de,000, lo que es menor que el mínimo 

estándar de,05, entonces nuestra correlación es estadísticamente 

significativa. 

Las dinámicas familiares desempeñan un rol importante en el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 

Por consiguiente, los factores influyentes en las dinámicas familiares 

deben mejorar el entorno familiar, donde más familias entenderán cómo 

conducen a un rendimiento académico superior.  

Por lo tanto, como tenemos una correlación significativa y positiva, 

un valor elevado de r, se considera que la hipótesis general ha sido 

confirmada. 

Hipótesis especifica 1 

H0: No existe una correlación positiva media entre las emociones y el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

H1: Existe una correlación positiva media entre las emociones y el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

Nivel de significancia 

El nivel de significancia que se usará será del 5% 

Estadístico de prueba 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 
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Tabla 9  

Contrastación de hipótesis especifica 1 

 

Emociones 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

R de Pearson 

Emociones 

r 1,000 ,587* 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 80 80 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

r ,587 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los resultados mostraron un valor de r de 0,587, lo que indica una 

correlación positiva media entre las emociones y el aprendizaje en 

Ciencias Sociales. Es decir, que a medida que mejoran las emociones, el 

aprendizaje tiende a mejorar. La prueba de significancia (p-valor) fue de 

0,000, lo que es inferior de 0,05, lo que permite rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis alternativa. La significancia de ,000, que es menor 

que el nivel de significancia convencional de ,05, sugiere que esta 

correlación es estadísticamente significativa.  

Los resultados indican que existe una correlación positiva y 

significativa entre las emociones y el aprendizaje en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes. 

Hipótesis específica 2 
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H0: No existe una correlación positiva media entre la autonomía y el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

H1: Existe una correlación positiva media entre la autonomía y el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

Tabla 10  

Contrastación de hipótesis específica 2 

 

Autonomía 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

R de 

Pearson 

Autonomía 

r 1,000 ,503* 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 80 80 

Aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales 

r ,503 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los resultados de la contrastación de la hipótesis muestran un valor 

de r de 0,503, lo que indica una correlación positiva media entre la 

autonomía y el aprendizaje en Ciencias Sociales. Es decir, que a medida 

que mejoran la autonomía, el aprendizaje tiende a mejorar.  

Además, el valor de la significancia bilateral (p-valor) es 0,000, lo 

cual es menor de 0,05, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alternativa. La significancia de ,000, que es menor que el nivel 

de significancia convencional de ,05, sugiere que esta correlación es 

estadísticamente significativa. 
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Esto indica una correlación positiva y significativa entre la 

autonomía de los estudiantes y su desempeño en el área de Ciencias 

Sociales. 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe una correlación positiva media entre los valores y el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

H1: Existe una correlación positiva media entre los valores y el aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales en los estudiantes. 

Tabla 11  

Contrastación de hipótesis específica 3 

 

Valores 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

R de Pearson 

Valores 

r 1,000 ,521* 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 80 80 

Aprendizaje 

del área de 

Ciencias 

Sociales 

r ,521 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 80 80 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 

muestran un valor de r de 0,521, lo que indica una correlación positiva 

media entre los valores y el aprendizaje en Ciencias Sociales. Es decir, que 

a medida que mejoran los valores, el aprendizaje tiende a mejorar. 
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El valor de significancia bilateral (p-valor) es 0,000, lo cual es 

menor que el nivel de significancia de 0,05, lo que permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. La significancia de ,000, 

que es menor que el nivel de significancia convencional de ,05, sugiere 

que esta correlación es estadísticamente significativa. 

Esto indica que existe una correlación positiva y significativa entre 

los valores de los estudiantes y su rendimiento en el área de Ciencias 

Sociales 

Tabla 12  

Nivel de comportamiento familiar en los estudiantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 18.75 

Casi siempre  14 17.50 

A veces 38 47.50 

Casi nunca 6 7.50 

Nunca  7 8.75 

Total 80 100.00 
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Figura 9  

Nivel de comportamiento familiar en los estudiantes 

 

 

El análisis del nivel del comportamiento familiar de los estudiantes 

de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Secundaria Tupac 

Amaru II de Tirapata demostró que un 18.75% de los estudiantes respondió 

que el comportamiento familiar está presente en su vida, evidenciando así 

que la familia tiene gran relación con su vida y es una gran influencia en 

su vida personal y estudiantil. 

Por otro lado, el 17.5 % de los estudiantes respondió que la 

influencia familiar es casi siempre relevante, no es muy constante, es así 

que la familia todavía influye en la forma en que actúan y deciden los 

estudiantes.  

El 47.5 % de los participantes indicó que a veces perciben el 

comportamiento familiar como relevante. Estos familiares influyen en 
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ellos de vez en cuando, pero no se les observa en la influencia constante. 

A modo de ejemplo, los estudiantes en este grupo tienen experiencias 

familiares que influyen en su desarrollo en situaciones o actividades 

específicas, lo que les deja espacio para tener más independencia y 

desconexión familiar en varios momentos.  

Un 7.5% de los estudiantes señaló que casi nunca son influenciados 

por el comportamiento familiar, lo que podría reflejar una relación más 

distante o una menor participación de la familia en su vida diaria. 

Finalmente, un 8.75% de los estudiantes indicó que el comportamiento 

familiar nunca tiene influencia en ellos. Esto sugiere una desconexión 

significativa con el entorno familiar, lo que podría tener efectos tanto 

positivos como negativos, dependiendo del contexto.  

El análisis del comportamiento familiar en los estudiantes muestra 

que, si bien una parte significativa de ellos tiene una relación cercana con 

su familia, una porción importante solo percibe esa influencia de manera 

intermitente, y un grupo más pequeño experimenta una desconexión 

significativa.  

Tabla 13  

Nivel de aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 9 11.25 

Logro esperado 56 70.00 

En proceso 13 16.25 
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Inicio 2 2.50 

Total 80 100.00 

 

Figura 10  

Nivel de aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del nivel de aprendizaje del área de Ciencias Sociales en 

los estudiantes de 4to y 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata muestra que el 70.00% de los 

estudiantes alcanza el logro esperado, lo que indica que la mayoría de los 

estudiantes están cumpliendo con los objetivos de aprendizaje establecidos 

para la materia. Este alto porcentaje sugiere que las estrategias 

pedagógicas y los recursos educativos están siendo efectivos para la 

mayoría de los estudiantes, permitiéndoles adquirir y aplicar los 

conocimientos necesarios en Ciencias Sociales. 
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El 11.25 % de los estudiantes alcanzaron el logro destacado, es un 

grupo de estudiantes que no solo cumple con las necesidades de 

aprendizaje, sino que también las supera, mostrado un nivel 

extremadamente alto de comprensión y uso de los materiales aprendidos, 

ya que es un excelente indicador de esperanza académica.  

Por otro lado, un 16.25% de los estudiantes está en el nivel de 

proceso, lo que significa que, aunque están avanzando en la materia, aún 

no han logrado completamente los objetivos de aprendizaje, este grupo 

necesita de más apoyo o estrategias diferenciadas para ayudarlo a 

consolidar la comprensión y las habilidades en la materia.  

En último lugar, un 2.50% de los estudiantes están en el nivel de 

inicio, lo que indica que estos estudiantes están luchando 

significativamente para alcanzar los objetivos de aprendizaje en el área de 

Ciencias Sociales, este grupo pequeño podría necesitar intervenciones más 

intensivas y personalizadas para superar las barreras a la progresión que 

enfrentan. 

Según los resultados, la mayoría de los estudiantes cumplen con los 

resultados educativos de Ciencias Sociales, sin embargo, un pequeño 

porcentaje requiere medidas considerables de apoyo para mejorar el 

rendimiento académico.  

4.2 DISCUCIÓN 

Los resultados de esta investigación, según el objetivo general; determinar la 

relación que existe entre el comportamiento familiar y aprendizaje del área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa 
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Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata 2023, se encontró que un 18.75% de los 

estudiantes respondió que el comportamiento familiar está presente en su vida, el 17.5 % 

de los estudiantes respondió que la influencia familiar es casi siempre relevante, el 47.5 

% de los participantes indicó que a veces perciben el comportamiento familiar como 

relevante, un 7.5% de los estudiantes señaló que casi nunca son influenciados por el 

comportamiento familiar y un 8.75% de los estudiantes indicó que el comportamiento 

familiar nunca tiene influencia en ellos, llegando a concluir que existe una correlación es 

positiva y significativa entre las variables. Estos resultados están en sintonía con lo 

indicado por Barrera y Hernández (2018) pero es menor, quienes señalan, que existe una 

brecha significativa entre la familia y la escuela, ya que ambas partes tienen poco o ningún 

compromiso con el proceso educativo., este resultado también está alineado con la 

investigación realizada por Castro (2020) quién dedujo que los entornos económicos 

adversos de las familias han influido negativamente en el rendimiento académico de los 

hijos, que demuestran las condiciones familiares son determinantes del rendimiento 

escolar. Por su parte, Pita (2023) demostró que a medida que aumenta la efectividad y la 

calidad del apoyo y la atención que brinda la familia al estudiante, el proceso de 

aprendizaje del alumno mejora significativamente. Dado que el valor de sus resultados es 

de 0.758 y resulta ser significativo, queda claro que la relación entre el apoyo familiar y 

el rendimiento académico es positiva y relevante, lo cual es apoyado por los resultados 

de Sotomayor (2019), quien halló una fuerte y positiva correlación entre la participación 

de los padres y el crecimiento académico de sus hijos. Ambos estudios subrayan la 

importancia de la participación activa de los padres en la educación de sus hijos para 

mejorar los resultados académicos. Por su parte González (2020) también concluyó que 

hay una relación positiva significativa entre los niveles de aprendizaje y la participación 

de los padres en el proceso educativo de sus hijos.  
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En relación al primer objetivo específico 1; Identificar la relación que existe entre 

las emociones y el aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes, Se halló 

que el 15% de los estudiantes indicaron que siempre experimentan un alto nivel de 

emociones durante sus actividades académicas, un 20% de los estudiantes señaló que casi 

siempre se ven afectados emocionalmente, el 43.75% respondió que a veces, estos 

estudiantes parecen experimentar emociones, un 12.5% respondió que casi nunca 

experimenta emociones y el 8.75% indicó que nunca experimenta emociones en el 

contexto académico, llegando a concluir que existe una correlación positiva y 

significativa entre las emociones y el aprendizaje de los estudiantes del área de Ciencias 

Sociales. Es decir, que a medida que mejoran las emociones, el aprendizaje tiende a 

mejorar. Estos resultados se asemejan a los hallazgos de Estrada (2024) quien en su 

investigación concluye que las personas con un alto nivel de apoyo, que gozan de una 

estabilidad emocional significativa y que viven en familias estables y saludables es, sin 

lugar a dudas, el factor más fuerte y poderoso que ha afectado la capacidad de un niño o 

adolescente para mejorar su desempeño académico y promedio. Por su parte Buitrago 

(2021) menciona que las emociones desempeñan una función vital y completa e 

insustituible en la existencia cotidiana de los seres humanos. Se puede observar que, 

además, son esenciales en el contexto del proceso de crecimiento y desarrollo personal 

continuo, que cualquier sujeto está destinado a seguir a lo largo de su existencia. 

Asimismo, Martínez et al. (2023) argumenta que las emociones humanas son una serie 

de experimentos que son complejos por su naturaleza y comprensión. 

En relación al objetivo específico 2; Identificar la relación que existe entre la 

autonomía y el aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes, se encontró 

que un 20% de los estudiantes indicó que tienen un alto nivel de autonomía, un 15% de 

los estudiantes reporta que suelen ser autónomos, un 47.5%, señala que su nivel de 
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autonomía varía, Un 6.25% de los estudiantes expresó que rara vez actúan de manera 

autónoma y un 11.25% de los estudiantes manifestó que no tienen autonomía. Este grupo 

probablemente se siente incapaz de tomar decisiones o gestionar su aprendizaje sin un 

apoyo constante. Llegando a concluir que existe una correlación positiva media entre la 

autonomía y el aprendizaje en Ciencias Sociales. Es decir, que a medida que mejoran la 

autonomía, el aprendizaje tiende a mejorar. Estos resultados tienen una relación con los 

hallazgos de Aroni (2020) quien en su investigación llego a concluir que hay una relación 

continua y significativa entre la familia y el éxito en el aprendizaje de competencias 

interdisciplinares. Estos resultados muestran la influencia que la familia tiene sobre las 

personas en su proceso educativo. Por otro lado,  Barbosa (2022) menciona que la 

autonomía es el elemento adicional clave en el desarrollo integral, la necesidad y el 

mantenimiento de un funcionamiento psicológico saludable de los alumnos. Asimismo, 

Mayorga et al. (2020).argumenta que la autonomía brinda una valiosa oportunidad para 

que cada persona que se involucre en este concepto pueda crear una descripción detallada 

y profunda de su set de autoimagen. Por lo tanto, logra la conciencia de todas las 

características peculiares, destrezas y calificaciones. 

En relación al objetivo específico 3; Identificar la relación que existe entre los 

valores y el aprendizaje del área de Ciencias Sociales en los estudiantes, se encontró un 

20% de los estudiantes manifestó que siempre actúan de acuerdo con sus valores, un 15% 

de los estudiantes reporta que generalmente siguen sus valores, un 47.5%, expresó que 

solo a veces actúan de acuerdo con sus valores, Un 6.25% de los estudiantes indicó que 

rara vez actúan siguiendo sus valores y el 11.25% de los estudiantes afirmó que nunca 

actúan de acuerdo con sus valores. Llegando a concluir que una correlación positiva 

moderada entre los valores y el aprendizaje en Ciencias Sociales. Es decir, que a medida 

que mejoran los valores, el aprendizaje tiende a mejorar. Estos resultados respaldan la 
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afirmación de Callata (2020) donde en su investigación concluye que hay una conexión 

muy relevante y significativa entre el contexto social y familiar en el que los estudiantes 

crecen y el grado de éxito académico que logran obtener en su camino educativo. Por su 

parte Chalco (2024) quien en su investigación llega a la conclusión que un entorno 

sociofamiliar tiene una influencia crucial en el nivel de la y el éxito académico de un 

estudiante. Asimismo, Moreno et al. (2020) refiere que, en la familia se insertarán los 

valores y principios fundamentales con que una persona actuará y determinarán en qué 

guiará su proceder y decisión de ser por toda su vida. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La relación observada entre el comportamiento familiar y el aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata, 

muestran un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,531 indica una 

correlación positiva media entre el comportamiento familiar y el 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. Es decir, a medida que mejora 

el comportamiento familiar, también tiende a mejorar el aprendizaje en el 

área de Ciencias Sociales. La significancia de ,000, que es menor que el 

nivel de significancia convencional de ,05, indica que esta correlación es 

estadísticamente significativa.  

SEGUNDA:  El grado de correlación que existe entre las emociones y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la I.E.S. Tupac Amaru II 

del distrito de Tirapata en el año 2023, es positiva media. Cuyo valor del 

coeficiente de correlación es de r= 0,587, Es decir, que a medida que 

mejoran las emociones, el aprendizaje tiende a mejorar. Además, la 

significancia de ,000, que es menor que el nivel de significancia 

convencional de ,05, indica que esta correlación es estadísticamente 

significativa. 

TERCERA: El grado de correlación que existe entre la autonomía y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la I.E.S. Tupac Amaru II 

del distrito de Tirapata en el año 2023, es positiva media. Cuyo valor del 

coeficiente de correlación es de r= 0,503, Es decir, que a medida que 

mejoran la autonomía, el aprendizaje tiende a mejorar. Además, La 
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significancia de ,000, que es menor que el nivel de significancia 

convencional de ,05, esto indica que esta correlación es estadísticamente 

significativa. 

CUARTA: El grado de correlación que existe entre los valores y el aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la I.E.S. Tupac Amaru II 

del distrito de Tirapata en el año 2023, es positiva media. Cuyo valor del 

coeficiente de correlación es de r= 0,521, Es decir, que a medida que 

mejoran los valores, el aprendizaje tiende a mejorar. Además, La 

significancia de ,000, que es menor que el nivel de significancia 

convencional de ,05, esto indica que esta correlación es estadísticamente 

significativa 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A la Institución Educativa Secundaria Tupac Amaru II de Tirapata, a 

desarrollar con los padres de familia conferencias, charlas, talleres 

orientados al comportamiento familiar que tienen con sus hijos, con el 

objetivo de promover mayor preocupación de los padres y de esa manera 

mejorar los aprendizajes en las diferentes áreas de sus hijos. De igual 

manera, los padres deben involucrarse activamente en las actividades 

escolares de sus hijos, deben establecer rutinas de estudio en casa, los 

docentes también pueden generar zonas de comunicación con los padres 

donde puedan discutir acerca del progreso de sus hijos y ofrecerles 

herramientas y estrategias que les permitan apoyar el aprendizaje en el 

hogar. 

SEGUNDA: El bienestar emocional del estudiante es crucial y juega un papel vital en 

la eficacia de su aprendizaje, retención del conocimiento y su 

involucramiento activo en el aprendizaje. Por lo tanto, se requiere que los 

padres y los educadores implementen varias técnicas que no solo ayudarán 

a avanzar el crecimiento cognitivo de los niños, sino que también apoyarán 

su desarrollo emocional. El entorno se caracteriza por la confianza y el 

respeto mutuo, creando una atmósfera cómoda de aprender, los estudiantes 

deben sentirse completamente seguros y apreciados. 

TERCERA: Es necesario que los padres y los educadores trabajen para desarrollar la 

autonomía de los estudiantes y al mismo tiempo hacer que su experiencia 

de aprendizaje sea perfecta. Por lo tanto, se les debe permitir tomar 

decisiones y se debe desarrollar un ambiente en el que haya confianza y 
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respeto entre el profesor y el alumno. A su vez, debe realizarse objetivos 

específicos y discretos que realmente puedan ser alcanzados por los 

estudiantes, entre otros aspectos que también influyan en su desarrollo 

general. 

CUARTA: Es de vital importancia que padres y docentes promuevan y cultiven en los 

estudiantes todo un conjunto de valores prioritarios, de esa manera 

podemos marcar una diferencia significativa en sus transformaciones y 

mejoras tanto en el ámbito académico como en el ámbito humano a lo largo 

de toda su vida. Los valores como la responsabilidad, la disciplina, la 

autonomía, el respeto, la honestidad, la solidaridad, la gratitud y muchos 

otros que pueden favorecer la formación e integración de personalidades 

mucho más completas e involucradas. 
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