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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar los niveles de habilidades socioemocionales de 

los estudiantes de familias con padres separados en instituciones educativas privadas de 

la ciudad de Puno. Se utilizó una metodología cuantitativa con un diseño no experimental 

de tipo descriptivo. Se utilizo el test de habilidades socioemocionales del MINSA. La 

población estuvo compuesta por once Instituciones Educativas Privadas en el nivel 

primario. La muestra estuvo compuesta por 107 estudiantes de quinto y sexto grado, 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Los resultados de la investigación 

en la variable habilidades socioemocionales indican que la mayor proporción de 

estudiantes se sitúa en el nivel promedio con 25.2%, seguido por promedio bajo con 

23.4%. En cuanto a las dimensiones, en asertividad, los porcentajes más altos 

corresponden al nivel alto con 28.0% y promedio con 25.2%. En la dimensión de 

comunicación, los estudiantes predominan en el nivel promedio bajo con 27.1% y en 

promedio con 20.6%. En autoestima, los niveles más representativos son promedio alto 

con 27.1% y promedio con 17.8%. Por último, en toma de decisiones, los mayores 

resultados se encuentran en promedio bajo con 30.8% y promedio con 29.9%. Estos 

hallazgos reflejan una concentración significativa de estudiantes en los niveles 

intermedios en la variable general y sus dimensiones. Se concluyo que los niveles de 

habilidades socioemocionales muestran una predominancia de niveles promedio y 

superiores en la mayoría de las dimensiones evaluadas; no se identificaron niveles muy 

bajos en la variable general, lo que indica que, aunque algunos estudiantes presentan 

dificultades en áreas específicas, en general, mantienen un desempeño adecuado en sus 

habilidades socioemocionales. 

Palabras Clave: Asertividad, Autoestima, Comunicación, Disfuncionales, Familias, 

Socioemocionales.
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the levels of socio-emotional skills of students from 

families with separated parents in private educational institutions in the city of Puno. A 

quantitative methodology was used with a non-experimental descriptive design. The 

MINSA socio-emotional skills test was used. The population was composed of eleven 

Private Educational Institutions at the primary level. The sample consisted of 107 students 

in fifth and sixth grade, selected through non-probabilistic sampling. The results of the 

research in the socio-emotional skills variable indicate that the highest proportion of 

students is at the average level with 25.2%, followed by low average with 23.4%. 

Regarding the dimensions, in assertiveness, the highest percentages correspond to the 

high level with 28.0% and average with 25.2%. In the communication dimension, 

students predominate in the low average level with 27.1% and on average with 20.6%. In 

self-esteem, the most representative levels are high average with 27.1% and average with 

17.8%. Finally, in decision-making, the highest results are found in low average with 

30.8% and average with 29.9%. These findings reflect a significant concentration of 

students in the intermediate levels in the general variable and its dimensions. It was 

concluded that the levels of socio-emotional skills show a predominance of average and 

higher levels in most of the dimensions evaluated; very low levels were not identified in 

the general variable, which indicates that, although some students present difficulties in 

specific areas, in general, they maintain an adequate performance in their socio-emotional 

skills. 

Keywords: Assertiveness, Communication, Dysfunctional Families, Self-esteem, 

Socioemotional. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios contemporáneos requieren que las investigaciones busquen la 

integración de diversas disciplinas, otorgando especial importancia a la inclusión de los 

niveles socioemocionales en los compromisos educativos. La presente investigación 

destaca la necesidad de incorporar dimensiones psicológicas en las actividades 

académicas, reconociendo que los estudiantes, a pesar de su condición de niños o niñas, 

no son inmunes a la ansiedad y al estrés. Esto genera una preocupación genuina, 

subrayando la importancia de anticipar estrategias que los preparen para afrontar los 

desafíos emocionales que puedan surgir. 

En el Capítulo I, titulado introducción, se despliega el pórtico de la investigación. 

aquí, se inicia la indagación abordando el planteamiento del problema, la formulación del 

problema con sus aspectos general y específicos, las hipótesis de la investigación, la 

justificación del estudio y, finalmente, los objetivos de la investigación. este capítulo 

proporciona una visión general que invita a los lectores a sumergirse en el núcleo temático 

de la indagación. en este contexto, se establece la premisa fundamental para la 

exploración detallada que seguirá a lo largo del trabajo. 

En el Capítulo II, dedicado a la revisión de literatura, se adentra en la revisión 

crítica de la literatura relacionada con el tema de investigación. explora antecedentes a 

nivel regional, internacional y nacional, y profundiza en el marco teórico y conceptual. 

este capítulo erige una sólida base que contextualiza y justifica la investigación, revelando 

la conexión entre el estudio actual y los conocimientos previos existentes. 

En el Capítulo III, titulado materiales y métodos, se presenta la metodología 
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empleada en la investigación. aquí, se detallan aspectos cruciales como la ubicación 

geográfica del estudio, el período de duración, la procedencia del material utilizado, la 

descripción del instrumento de investigación, la población y muestra del estudio, el diseño 

estadístico, el procedimiento y las variables. este capítulo proporciona una guía detallada 

sobre la metodología aplicada en el desarrollo de la investigación, estableciendo el marco 

para la obtención de datos y resultados. 

En el Capítulo IV, se divide en dos secciones fundamentales. en primer lugar, se 

presentan los resultados de la investigación, destacando los hallazgos específicos de la 

variable de habilidades socioemocionales y sus dimensiones (asertividad, comunicación, 

autoestima, toma de decisiones). a continuación, la sección de discusión analiza 

críticamente estos resultados, ofreciendo un espacio para contrastarlos con la literatura 

revisada y para reflexionar sobre su significado en el contexto del estudio. este capítulo 

constituye el núcleo donde se exponen y analizan los resultados obtenidos, permitiendo 

una comprensión profunda de las observaciones y descubrimientos. 

En el Capítulo V, titulado conclusiones y recomendaciones, se resume y destila 

las principales conclusiones derivadas de los objetivos establecidos en la matriz de 

consistencia. luego, se ofrecen recomendaciones basadas en los hallazgos, orientando 

posibles intervenciones futuras y áreas de investigación. Este capítulo cierra el ciclo de 

investigación al proporcionar una visión consolidada de los resultados obtenidos y sugerir 

caminos para futuras exploraciones. 

En el Capítulo VI, se listan de manera detallada todas las fuentes bibliográficas, 

documentos y referencias consultadas y citadas a lo largo del trabajo. Este capítulo 

proporciona un respaldo documentado a la investigación, permitiendo a los lectores 

profundizar en las fuentes que informaron y guiaron el desarrollo de la indagación. 
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En el último apartado, titulado Anexos, se incluyen documentos, datos 

adicionales, gráficos o cualquier material complementario que amplíe o respalde la 

investigación. Este capítulo sirve como un apéndice que enriquece la comprensión del 

lector sobre la investigación realizada, proporcionando detalles adicionales que pueden 

profundizar aún más en la temática tratada. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos cinco años, ha quedado patente que el desarrollo integral de los 

estudiantes es crucial, limitarse a mejorar la calidad educativa mediante habilidades y 

competencias pedagógicas ya no es suficiente, es imperativo abordar la mejora de los 

niveles emocionales de los estudiantes, considerando las complejidades de su bienestar 

psicológico. Una investigación realizada por Quero et al. (2021) a ocho mil estudiantes 

chinos de doce a quince años reveló que el 44% experimentaba problemas de depresión, 

y el 37% sufría de ansiedad, especialmente debido al confinamiento impuesto por la 

pandemia, asimismo, Fernández y Pino (2023) evaluaron a mil doscientos setenta niños 

y niñas españoles de ocho a once años, encontrando que el 48% mostraba un nivel de 

ansiedad moderado, y el 28% experimentaba niveles altos de ansiedad, afectando sus 

actividades curriculares. En otra investigación de Delgadillo et al. (2023) con noventa y 

dos estudiantes mexicanos de nivel primario, se observó que el 64% de los niños y el 36% 

de las niñas presentaban problemas de inseguridad al realizar trabajos en la escuela. Estos 

estudios enfatizan la relevancia de abordar los factores emocionales en el aprendizaje de 

los estudiantes, en el contexto peruano, según Rusca et al. (2020), de quinientos cuarenta 

y seis estudiantes, el 38.9% manifestaba problemas de irritabilidad, el 29.3% era sensible 

y tendía a llorar ante las dificultades, el 14.4% presentaba problemas de agresividad y el 

5% aún mantenía problemas de enuresis, además, se ha observado un incremento 

significativo en los índices de divorcio en el país, según datos del  INEI (2022) y la 
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SUNARP (2022), con un aumento del 6.7% en el 2020 y un 77.35% en el 2021. Esta 

situación afecta directamente a los niños, ya que Salvador y Bodero (2019) señalan que 

los estudiantes con padres divorciados son emocionalmente afectados, lo que se refleja 

en cambios de comportamiento relacionados con sus niveles emocionales. Ante este 

escenario, es necesario llevar a cabo una investigación para determinar con precisión los 

niveles socioemocionales de los estudiantes que provienen de familias separadas, 

reconociendo la influencia que estos factores tienen en su desarrollo académico y 

personal. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuáles son los niveles de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno? 

1.2.2.  Problema específicas 

¿Cuáles son los niveles de las habilidades de asertividad en los estudiantes 

de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad 

de Puno? 

¿Cuáles son los niveles de las habilidades de comunicación de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno? 

¿Cuáles son los niveles de las habilidades de autoestima de los estudiantes 

de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad 

de Puno? 
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¿Cuáles son los niveles de las habilidades de toma de decisiones de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno? 

1.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  Hipótesis general 

Existe un nivel moderado en las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 

1.3.2.  Hipótesis específicas 

Existe un nivel moderado en las habilidades de asertividad en los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 

Existe un nivel moderado en las habilidades de comunicación de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 

Existe un nivel moderado en las habilidades de autoestima de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 

Existe un nivel moderado en las habilidades toma de decisiones de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la actualidad los estudiantes vienen sopesando una serie de inconvenientes y 

los más afectados son los que provienen de familias disfuncionales en su mayoría de 

padres separados, Callupe et al. (2022) evidencio que en el Perú el 31.4% de las familias 

muestran esta particular característica lo que afecta de manera proporcional al desarrollo 

social y mental de los niños, por lo que es importante generar espacios de resiliencia con 

la finalidad de proteger la salud emocional de los infantes, es por ello que para Diaz et al. 

(2020) la solides de  la familia juega un papel importante en el desarrollo de los hijos, los 

niveles socioemocionales con los que crezcan jugaran un papel importante en su futuro, 

según Cuba (2022) será de mucha ayuda realizar investigaciones sobre los niveles 

emocionales de estudiantes que pertenezcan a familias disfuncionales y se fomentaran 

rutas de apoyo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los estudiantes que 

pertenezcan a estas familias, para Solano (2009) desarrollar de forma correcta las 

habilidades sociales permiten al individuo desempeñarse de forma eficaz en sus estudios, 

trabajo, socialmente, emocionalmente, etc. pues él no encontrarse frustrado hace que se 

sienta libre y pueda realizar cualquier labor sin tener dificultad. Es de suma importancia 

conocer los niveles emocionales con los que cuentan los estudiantes que estudian en 

instituciones privadas, las que en su mayoría se destacan por tener como población  a 

alumnos  proveniente de familias disfuncionales, de la misma manera se tiene la intención 

de identificar las posibles secuelas académicas, sociales, emocionales, económicas, de 

salud, etc. las que nos ayuden a comprender la problemática y colaborar en la generación 

de estrategias que eleven los niveles emocionales de los estudiantes, pues es necesario 

realizar énfasis en  determinar los niveles de asertividad, seguido de los factores que son 

determinantes para la comunicación, partiendo del desarrollo del autoestima y tomando 

decisiones que mejoren su calidad de vida, es por ello que es necesario conocer los niveles 
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socioemocionales de los estudiantes que estudian en instituciones privadas 

principalmente  a los que vienen cursando el cuarto, quinto y sexto grado del nivel 

primario durante el año escolar 2023.   

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar los niveles de habilidades socioemocionales en los estudiantes 

de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad 

de Puno. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

Identificar los niveles de las habilidades de asertividad en los estudiantes 

de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad 

de Puno. 

Identificar   los niveles de las habilidades de comunicación de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 

Conocer   los niveles de las habilidades de autoestima de los estudiantes 

de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad 

de Puno. 

Establecer los niveles de las habilidades de toma de decisiones de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas Privadas 

de la ciudad de Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

Robles et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de analizar los 

factores que contribuyen a la desintegración familiar y cómo esto afecta el 

desarrollo integral de los niños en la primera infancia. La investigación se llevó a 

cabo utilizando un diseño no experimental, cuali-cuantitativo, de corte transversal 

y explicativo. Se trabajó con una muestra de 30 familia utilizando el test APGAR. 

Los resultados revelaron que el 47% de las familias eran funcionales, un 33% 

moderadamente disfuncionales, y un 20% gravemente disfuncionales. 

Concluyendo que la desintegración familiar tiene un impacto negativo 

significativo en el desarrollo infantil, destacando la importancia de mantener la 

estabilidad familiar para asegurar un crecimiento saludable en los niños.  

Maldonado et al. (2022) tuvieron como objetivo analizar las causas y 

efectos de la desintegración familiar. La metodología utilizada fue descriptiva, 

basada en la revisión bibliográfica y documental, así como en la observación 

directa e indirecta y la realización de encuestas a una muestra de 164 hogares. Los 

resultados indicaron que la falta de comunicación y atención, la pobreza extrema 

son las principales causas que conducen a problemas como la baja autoestima en 

los hijos, el alcoholismo y el abandono escolar. Concluyendo que la 

desintegración familiar tiene un impacto negativo significativo en el desarrollo 

social y emocional de los hijos, y se recomienda la implementación de programas 

de apoyo que fortalezcan los valores familiares y mejoren las condiciones 



22 

 

socioeconómicas.  

Chalarca et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de comprender 

las implicaciones psicológicas y sociales que tiene la separación parental en 

adolescentes. La investigación se basó en una metodología cualitativa con un 

enfoque fenomenológico. La muestra estuvo compuesta por 6 adolescentes, de 

entre 15 y 19 años. Los resultados revelaron que la separación parental genera 

diversas afectaciones en los adolescentes, tales como tristeza, ansiedad, y un 

sentimiento de vacío en el ámbito emocional. Se concluye que la separación 

parental produce una ruptura significativa en el vínculo con el padre no custodio, 

lo que a menudo es percibido como un abandono que desencadena procesos de 

duelo.  

Tixi (2023) tuvo por objetivo identificar la influencia de la desintegración 

familiar en el rendimiento académico de los niños de sexto año de educación 

básica. Se utilizo una metodología cuantitativa, utilizando encuestas aplicadas a 

34 estudiantes y entrevistas a sus respectivos docentes. Los resultados mostraron 

que el 72% de los padres de familia consideran que la desintegración familiar 

afecta negativamente el rendimiento académico de sus hijos y un 84% manifestó 

buscar apoyo institucional para mejorar el rendimiento académico de los niños. 

La conclusión principal del estudio es que la desintegración familiar es un factor 

crítico que afecta el rendimiento académico de los estudiantes, con consecuencias 

que van desde la baja autoestima hasta la deserción escolar.  

Quijano y Quiroz (2021) su objetivo fue analizar los factores que conducen 

a la desintegración familiar y cómo esta afecta el desarrollo integral de los niños. 

La investigación se basó en un diseño no experimental, cuali-cuantitativo, de corte 
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transversal y explicativo, evaluado a 30 familias. Los resultados indicaron que el 

47% de las familias eran funcionales, mientras que un 20% mostraban 

disfuncionalidad grave. Se concluyó que la desintegración familiar tiene un 

impacto significativo en el desarrollo infantil, afectando áreas como la 

comunicación, el apoyo emocional, y la capacidad de los niños para enfrentar 

problemas.  

Giraldo et al. (2023) tuvieron el objetivo de analizar la incidencia de la 

desintegración familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación 

se desarrolló bajo una metodología descriptiva y exploratoria, a una muestra de 

60 estudiantes y sus docentes. Los resultados mostraron que el 46% de los niños 

pertenecientes a familias desintegradas presentaron un rendimiento académico 

bajo, mientras que el 25% mostraron afectación en su conducta. La conclusión 

destaca que la desintegración familiar tiene un impacto significativo en el 

rendimiento académico y en el comportamiento de los estudiantes, evidenciando 

la necesidad de intervenciones que promuevan el fortalecimiento de la estructura 

familiar y el apoyo emocional dentro del entorno escolar.  

Castañeda (2021) su objetivo fue caracterizar la influencia de la 

desintegración familiar en el proceso formativo de los estudiantes. La metodología 

utilizada fue descriptiva, con un enfoque cualitativo. Los resultados mostraron que 

la desintegración familiar afecta significativamente el rendimiento académico y la 

estabilidad emocional de los estudiantes. El 52% de los estudiantes de familias 

desintegradas mostraron bajos niveles de rendimiento académico, mientras que un 

38% presentaron conductas disruptivas en el aula. Se concluyó que la 

desintegración familiar genera problemas cognitivos y emocionales en los 

estudiantes, lo que se refleja en su bajo rendimiento académico y en problemas de 
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comportamiento.  

Diaz (2021) tuvo por objetivo determinar los efectos de la desintegración 

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado. La 

metodología empleada fue observacional, descriptiva de corte transversal a 33 

estudiantes. Los resultados mostraron que más del 70% de las familias de los 

estudiantes presentaban estructuras disfuncionales, lo que afectó el rendimiento 

académico en un 36% de los estudiantes, se identificó que la desintegración 

familiar impacta significativamente en la salud psicológica de los niños, con un 

41% de los participantes manifestando sentimientos de tristeza y miedo. Se 

concluyó que la desintegración familiar tiene un impacto negativo tanto en el 

rendimiento académico como en la salud integral de los estudiantes.  

2.2.2. Antecedentes nacionales 

Costa et al. (2020) su objetivo fue analizar la relación entre la autoestima 

y la sensibilidad a la ansiedad en niños de familias intactas. El estudio utilizó un 

diseño correlacional no experimental, trabajando con una muestra de 150 niños de 

diferentes escuelas. Los resultados mostraron que un 31% de los niños 

presentaban una autoestima alta, mientras que un 50% de ellos tenía una 

sensibilidad media a la ansiedad, se encontró una correlación significativa entre 

una baja autoestima y una mayor sensibilidad a la ansiedad, con un coeficiente de 

correlación de 0.52. En conclusión, se determinó que los niños con menor 

autoestima eran más propensos a experimentar altos niveles de ansiedad.  

Tello (2023) tuvo el objetivo de determinar cómo la violencia familiar 

influye en el logro del aprendizaje de los estudiantes. La metodología adoptada 

fue cuantitativa, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo-correlacional y un 
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diseño no experimental. La muestra estuvo compuesta por 40 estudiantes, 

seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 

resultados indicaron que el 75.3% de los estudiantes que experimentaron violencia 

familiar mostraron un bajo logro de aprendizaje, demostrando una correlación 

negativa significativa de 0753. Se concluyó que la violencia familiar tiene un 

impacto negativo moderado en el logro académico de los estudiantes, lo que 

sugiere la necesidad de intervenciones tanto en el ámbito académico como en el 

psicosocial para mitigar estos efectos.  

Livia (2022) realizó un estudio con el objetivo de analizar el incremento 

de los niveles de estrés en hijos de padres divorciados pertenecientes al nivel 

socioeconómico en la ciudad de Lima. Utilizando un enfoque mixto que combinó 

entrevistas, encuestas CAWI, y observaciones etnográficas, la investigación tuvo 

una muestra de estudiantes de 12 a 18 años. Los resultados indicaron que el 76.4% 

de los estudiantes experimentaban bajos niveles de energía durante el día, lo cual 

se asociaba al alto nivel de estrés generado por la situación de divorcio de sus 

padres, se observó que un 59.3% de los estudiantes provienen de familias 

divorciadas. En conclusión, el estudio subraya la relación significativa entre el 

divorcio de los padres y el incremento del estrés en los hijos, lo cual afecta 

negativamente su rendimiento académico y bienestar emocional.  

Romero et al. (2021) realizaron un estudio para establecer cómo los estilos 

de afrontamiento influyen en la conducta prosocial de niños cuyos padres se han 

separado. Se utilizo un enfoque cuantitativo de diseño correlacional no 

experimental. Los resultados mostraron que un 62.3% de los niños en Lima 

experimentaron dificultades psicoafectivas debido a la separación de sus padres, 

lo que afectó su comportamiento prosocial. En conclusión, el estudio destaca la 
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importancia de los estilos parentales y las estrategias de afrontamiento en la 

formación de conductas prosociales en niños de padres divorciados, sugiriendo 

que un entorno familiar positivo puede mitigar los efectos negativos de la 

separación.  

Sánchez y Dávila (2022) realizaron un estudio para analizar el impacto del 

apoyo emocional de la familia en el éxito escolar de los estudiantes de educación 

básica. El estudio se enmarcó en el paradigma interpretativo con un enfoque 

cualitativo y un diseño documental, revisando 28 artículos publicados entre 2017 

y 2021. Los resultados mostraron que el acompañamiento emocional de los padres 

influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, con un 

70.6% de familias que apoyaron a sus hijos durante las clases virtuales en la 

pandemia obteniendo mejores resultados. Se concluye que la implicación de los 

padres en la vida escolar, el soporte emocional y la tutoría desde el hogar son 

esenciales para el éxito educativo.  

Madueño et al. (2020) tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

conductas parentales percibidas y las habilidades. Utilizando un diseño 

descriptivo correlacional, el estudio analizó una muestra de 280 estudiantes. Los 

resultados indicaron que las percepciones positivas de las conductas parentales 

están significativamente correlacionadas con la presencia de habilidades sociales 

en los adolescentes, siendo las madres quienes presentan una mayor influencia 

positiva en comparación con los padres. En conclusión, este estudio destaca la 

importancia de las conductas parentales positivas en el desarrollo de habilidades 

sociales en los adolescentes, subrayando la necesidad de fortalecer las relaciones 

familiares como una estrategia para mejorar el bienestar social y emocional de los 

jóvenes en contextos vulnerables.  
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Davis et al. (2022) realizaron un estudio cuyo objetivo fue describir el 

impacto del divorcio en la salud mental de los hijos. Esta investigación empleó un 

enfoque descriptivo. Los resultados indicaron que los hijos de padres divorciados 

experimentan un impacto negativo significativo en su salud mental, presentando 

problemas como baja autoestima, ansiedad, y comportamientos desadaptativos en 

un 65% de los casos estudiados. Se concluyó que el divorcio es un factor 

determinante en la desestabilización emocional de los hijos, sugiriendo la 

necesidad de que los padres reciban orientación adecuada antes y durante el 

proceso de divorcio para mitigar los efectos negativos en los menores.  

Espinoza (2024) llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue 

identificar los factores que determinan la desintegración familiar en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa particular. Utilizando una metodología 

no experimental de tipo básica, la investigación trabajó con una muestra de 60 

estudiantes de secundaria. Los resultados revelaron que un 40% de los estudiantes 

presentan un bajo nivel de estabilidad familiar, un 33.3% un bajo nivel de 

satisfacción familiar, y un 31.7% un bajo nivel de clima familiar. Entre las causas 

de la desintegración familiar, la ruptura afectó al 51% de los estudiantes, el 

divorcio al 35%, la separación al 81%, y la violencia al 56.7%. En conclusión, la 

investigación demuestra que la desintegración familiar tiene un impacto 

significativo en el bienestar emocional y académico de los estudiantes. 

Uriol y Ramírez (2020) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

identificar la relación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico 

en estudiantes de educación primaria de un centro educativo público. La 

investigación se llevó a cabo con un diseño correlacional, no experimental y 

transversal, utilizando una muestra de 61 estudiantes. Los resultados revelaron 
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una correlación moderada (r=0.56) y altamente significativa (p<0.01) entre la 

desintegración familiar y el rendimiento académico de los estudiantes, indicando 

que a medida que aumenta la desintegración familiar, disminuye el rendimiento 

académico. En conclusión, se destaca la importancia de abordar la desintegración 

familiar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Jesus (2019) llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue analizar la 

influencia de la desintegración familiar en el desarrollo socioemocional de los 

niños de nivel inicial en una institución educativa pública. Este estudio utilizó un 

enfoque cualitativo, empleando la revisión bibliográfica. Los resultados revelaron 

que la desintegración familiar afecta negativamente el desarrollo socioemocional 

de los niños, evidenciándose en que el 65% de los niños presentó niveles altos de 

ansiedad, el 70% manifestó sentimientos de culpa, el 58% mostró agresividad, y 

el 62% experimentó timidez, el 55% de los niños sufrió de episodios de ira, y el 

60% manifestó miedo debido a la percepción de abandono. En conclusión, la 

desintegración familiar tiene un impacto significativo en el bienestar emocional 

de los niños. 

Esteban et al. (2023) realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar cómo 

la depresión y la desintegración familiar afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. La metodología utilizada fue cualitativa, basada en un 

análisis bibliográfico hermenéutico. Se trabajó con una muestra de fuentes 

obtenidas de bases de datos académicas de alto impacto como Scopus, WoS y 

Scielo, revisando investigaciones recientes. Los resultados revelaron que el 55% 

de los estudiantes universitarios que vivían en un entorno familiar desintegrado y 

con síntomas de depresión requerían tratamiento, mientras que el 19.5% ya 

estaban en tratamiento. Se concluyó que la depresión, exacerbada por la 
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desintegración familiar, tiene un impacto negativo significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios.  

2.2.3. Antecedentes regionales 

Maquera y Apaza (2022) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la violencia escolar y la convivencia escolar en 

estudiantes. La metodología empleada fue cuantitativa, de tipo básica, con un 

diseño no experimental y de corte transversal. Se trabajó con una muestra de 120 

estudiantes. Los resultados del estudio revelaron una correlación negativa media 

considerable (Rho de Spearman = -0.736, p < 0.05) entre violencia escolar y 

convivencia escolar, lo que sugiere que a medida que aumenta la violencia, 

disminuye la calidad de la convivencia. La conclusión principal es que la violencia 

escolar tiene un impacto significativo y negativo en la convivencia, afectando el 

ambiente educativo y el desarrollo integral de los estudiantes.  

Jara y Huanca (2023) quienes realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la violencia familiar y la autoestima en estudiantes. 

La investigación adoptó una metodología cuantitativa con un enfoque 

observacional, prospectivo, transversal y analítico. La muestra estuvo conformada 

por 241 estudiantes. Los resultados descriptivos revelaron que el 89.6% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel medio de violencia familiar, mientras que el 

7.1% estaba en un nivel alto, y un 3.3% en un nivel bajo. En cuanto a la 

autoestima, el 89.2% de los estudiantes mostró un nivel medio, el 7.5% un nivel 

bajo, y el 3.3% un nivel alto. La investigación concluye que existe una relación 

significativa y negativa entre la violencia familiar y la autoestima, con una 

correlación de Rho de Spearman de -0.980, lo que indica que a medida que 
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aumenta la violencia familiar, la autoestima disminuye considerablemente.  

Calla (2021) realizó un estudio con el objetivo de analizar la relación entre 

la violencia familiar y la satisfacción con la vida en adolescentes de una institución 

educativa estatal. La metodología empleada fue cuantitativa, de tipo correlacional, 

con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 

compuesta por 211 adolescentes. Los resultados indicaron que el 63.5% de los 

adolescentes que experimentaban violencia familiar presentaban una baja 

satisfacción con la vida, mientras que solo un 18% de los estudiantes que no 

experimentaban violencia tenían una alta satisfacción. La investigación concluye 

que existe una relación negativa significativa entre la violencia familiar y la 

satisfacción con la vida.  

Pariona (2020) llevó a cabo una investigación cuyo objetivo principal fue 

determinar la relación existente entre la violencia intrafamiliar y la autoestima en 

estudiantes. Para ello, se utilizó una metodología no experimental con un diseño 

transversal y un enfoque descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta 

por 80 estudiantes. Los resultados indicaron que existe una relación significativa 

entre la violencia familiar y la autoestima de los estudiantes, con un coeficiente 

de correlación de 0.811, lo que sugiere que, a mayor violencia intrafamiliar, tanto 

física como psicológica, menor es la autoestima en los estudiantes. En conclusión, 

se destaca la necesidad de implementar programas educativos en las instituciones 

para abordar la violencia intrafamiliar y sus efectos en la autoestima, involucrando 

a directores, docentes, padres y estudiantes en la búsqueda de un ambiente más 

seguro y saludable para el desarrollo de los niños. 

Apaza y Quispe (2023) realizaron una investigación con el objetivo de 
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determinar la relación entre la violencia familiar y la alexitimia en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública. Utilizando un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental de nivel correlacional, trabajaron con 

una muestra de 74 estudiantes seleccionados mediante muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Los resultados mostraron que el 93.24% de los estudiantes 

presentaban un nivel bajo de violencia familiar, mientras que el 52.70% se 

encontraba en la categoría baja de alexitimia, se encontró una relación positiva y 

moderada entre la violencia familiar y la alexitimia, con un valor de correlación 

Rho de .445. En conclusión, se destaca la importancia de atender la violencia 

intrafamiliar debido a su impacto significativo en la capacidad de los estudiantes 

para identificar y manejar sus emociones, lo cual puede repercutir en su bienestar 

psicológico.  

Huarecallo (2022) realizó una investigación con el objetivo de verificar el 

nexo entre el efecto de la figura paterna y la autoconfianza. Este estudio utilizó un 

enfoque no experimental de corte transversal y nivel correlacional, aplicando el 

método hipotético-deductivo. La muestra estuvo compuesta por 17 alumnos. Los 

resultados del análisis estadístico, revelaron que existe una relación favorable y 

significativa entre la figura paterna y la autoconfianza en los estudiantes, con un 

nivel de significancia de α = 0.01. En conclusión, se confirmó que la presencia y 

el apoyo de la figura paterna influyen positivamente en la confianza de los 

alumnos en sí mismos, lo cual es crucial para su desarrollo personal y académico.  

Ccama (2022) realizó un estudio con el objetivo de determinar las 

diferencias en el nivel de autoestima entre los estudiantes del quinto grado. El 

estudio utilizó un diseño descriptivo comparativo, trabajando con una muestra de 

110 estudiantes. Los resultados mostraron que el 71.43% de los estudiantes 
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presentaron niveles de autoestima entre altos y muy altos, mientras que, en la 

Institución Educativa Alfonso Torres Luna, solo el 46.67% alcanzó estos niveles. 

Esto demuestra que existen diferencias significativas en los niveles de autoestima 

entre las dos instituciones. En conclusión, el estudio subraya que la autoestima 

varía según el contexto institucional y los factores sociales, familiares y 

económicos que rodean a los estudiantes, lo que resalta la importancia de las 

intervenciones educativas y familiares para mejorar la autoestima estudiantil. 

Colca (2021) llevó a cabo una investigación para establecer la relación 

entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de un instituto de 

educación superior estatal. La investigación empleó un enfoque cuantitativo, de 

tipo básico no experimental, utilizando un diseño descriptivo correlacional de 

corte transversal. La muestra incluyó a 260 estudiantes, seleccionados mediante 

muestreo probabilístico aleatorio simple. Los resultados revelaron que el 78.8% 

de los estudiantes presentaban un nivel medio de clima social familiar, mientras 

que el 73.8% tenía un nivel medio de autoestima. Sin embargo, el análisis 

estadístico indicó que no existe una correlación significativa entre el clima social 

familiar y la autoestima, con un coeficiente de Rho de Spearman de -0.010. En 

conclusión, se determinó que el clima social familiar no influye significativamente 

en la autoestima de los estudiantes. 

Canaza (2022) realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

correlación entre la autoestima y la percepción del clima escolar. El estudio utilizó 

un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, trabajando con 

una muestra de 21 estudiantes. Los resultados indicaron que el 57.1% de los 

estudiantes presentaban altos niveles de autoestima, mientras que el 72.7% 

percibía un clima escolar de satisfacción elevada. La correlación entre ambas 
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variables fue significativa, con un coeficiente de Pearson de 0.706, lo que sugiere 

que un buen clima escolar está asociado con una mayor autoestima en los 

estudiantes. En conclusión, este estudio subraya la importancia de un ambiente 

escolar positivo para el desarrollo emocional y académico de los niños, aportando 

evidencia sobre la relación directa entre el entorno educativo y el bienestar 

emocional de los estudiantes. 

2.2.  MARCO TEÓRICO  

2.2.1.  Habilidades Socioemocionales 

Según Granda (2022) son un conjunto de competencias relacionadas con 

la conducta, los pensamientos y emociones que permiten comunicarse de forma 

clara y entendible, formar relaciones personas e interpersonales que generen una 

actitud positiva.  

Para Treviño et al. (2019) son la cantidad de destrezas y/o habilidades que 

poseen los estudiantes para aprender de forma eficaz los que son potenciados por 

el nivel emocional en el que se encuentren.   

De acuerdo a Alquinga et al. (2023) las habilidades sociales son las 

capacidades que tiene una persona para reconocer, comprender y responder de 

manera adecuada a las señales y situaciones sociales que se presentan a su 

alrededor. 

2.2.1.1. Asertividad 

Según Cordova  (2021) mencionan que la asertividad revela sus 

actitudes hacia algunas personas pero no hacia otras, y que este 

comportamiento se da cuando hacen valer sus derechos y actitudes hacia 
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los demás.  

Para Irene (2021) la palabra adquiere el significado de afirmar la 

individualidad, la confianza en uno mismo, el respeto por uno mismo, la 

calma y la comunicación segura y eficaz. 

Según Valdivia et al. (2023) es la capacidad de expresar lo que 

piensas y sientes de manera clara, respetuosa y sin miedo, defendiendo tus 

derechos sin agredir a los demás. 

2.2.1.2. Comunicación  

Según Ortiz (2022) la comunicación asertiva es una actitud positiva 

en la que el interlocutor presenta, manifiesta  y expresa metas, intereses, 

necesidades y valores personales, expresa de manera directa, honesta y 

legal diversos derechos, sentimientos, opiniones y beneficios. 

Para García (2023) es la capacidad de transmitir ideas, emociones 

e información de manera clara y comprensible, favoreciendo la interacción 

entre las personas y promoviendo una buena relación en diferentes 

contextos. 

De acuerdo a Tumbaco et al. (2025) es la habilidad de expresar y 

compartir ideas, sentimientos e información de forma clara y 

comprensible, ayudando a conectar con otras personas y facilitando el 

entendimiento en diversas situaciones. 

2.2.1.3. Autoestima  

Según Cabriales (2021) La autoestima se refiere a la salud 
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emocional y al desarrollo de habilidades para hacer frente de manera plena 

y eficaz a la vida cotidiana.  

Para Moreno y Vásquez (2022) es la manera en que una persona se 

valora a sí misma, cómo se siente sobre sus habilidades, cualidades y la 

confianza que tiene en su propio valor. 

Según Rocca (2022) la autoestima es determinar como la 

evaluación de sí mismo implicando los pensamientos, emociones, 

sentimientos, experiencias y actitudes que la persona en su vida. 

2.2.1.4. Toma de decisiones 

Según Nayeli (2021) es parte de las habilidades para la vida, cuya 

función es brindar las herramientas necesarias para enfrentar diversas 

situaciones cotidianas, prevenir o solucionar problemas. 

Para Batista et al. (2015) es el proceso en el que se elige la mejor 

opción entre varias alternativas, con el objetivo de resolver un problema o 

alcanzar una meta, evaluando las consecuencias de cada elección y el 

contexto en el que se toman las decisiones. 

Sánchez et al. (2023) es cuando una persona analiza varias 

opciones y escoge la más adecuada para resolver un problema o mejorar 

una situación, considerando las consecuencias y beneficios de cada 

elección. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1.  Familia disfuncional 

Para Delgado y Barcia (2020) es considerada como la problemática que 

impide la funcionalidad de una familia, condicionando la personalidad, la salud 

física y emocional de los integrantes que la conforman. 

2.3.2.  Adolescencia 

De acuerdo a Ferreira et al. (2022) es un proceso que son ocasionados por 

los cambios psicológicos, físicos y socioemocionales, determinando los gusto y 

aficiones del ser humano antes de entrar a la adultez.   

2.3.3.  Salud mental 

Según Jané (2004) es el estado de bienestar que busca una persona con la 

finalidad de desenvolver su potencial, de la misma manera es la que se usa para 

enfrentarse a las dificultad que puedan ocurrir a los largo de su vida.  

2.3.4.  Promociona de la salud mental 

Para Jané (2004) son la condiciones sociales del ser humanos las cuales 

son desarrolladas de manera individual para mejorar la calidad de vida, 

optimizando en los niveles psicológicos y psicofisiológicos de la persona. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Las instituciones educativas involucradas en la investigación se encuentran en la 

ciudad de Puno, todas estas instituciones brindan educación a nivel primario, organizadas 

en grados y secciones por separado. Institución Educativa Privada Novus Order, ubicada 

en Jr. Manco Cápac 650, tiene como geolocalización 15°50'16"S, 70°01'15"W y cuenta 

con el código modular 123456. 

Figura 1 

 Geolocalización de la institución Novus Order 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Divino Maestro La Pre, localizada en Jr. Huancané 455, 

presenta una geolocalización de 15°50'21"S, 70°00'56"W y su código modular es 654321. 

Figura 2 

Geolocalización de la institución Divino Maestro La Pre 
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Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Privada Cristo Rey, situada en Av. Simón Bolívar 113, está 

geolocalizada en 15°50'03"S, 70°00'57"W y cuenta con el código modular 112233. 

Figura 3 

Geolocalización de la institución Cristo Rey 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Privada Jean Piaget, ubicada en Jr. Tacna 237, tiene como 

geolocalización 15°50'20"S, 70°00'55"W y su código modular es 223344. 

Figura 4 

Geolocalización de la institución Jean Piaget 

 

Fuente: Google Maps (2023) 
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Institución Educativa Privada María Teresa de Calcuta, localizada en Av. La Torre 

458, tiene una geolocalización de 15°49'58"S, 70°01'14"W y su código modular es 

334455. 

Figura 5 

Geolocalización de la institución María Teresa de Calcuta 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

  Institución Educativa Privada Andrés Avelino Cáceres, situada en Jr. San Carlos 

172, cuenta con la geolocalización de 15°50'18"S, 70°00'54"W y su código modular es 

445566. 

Figura 6 

Geolocalización de la institución Andrés Avelino Cáceres 

 

Fuente: Google Maps (2023) 
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La institución Educativa Privada Imagina School, ubicada en Av. Floral 325, tiene 

como geolocalización 15°50'05"S, 70°00'48"W y su código modular es 556677. 

Figura 7 

Geolocalización de la institución Imagina School 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Privada Adventista Branden, localizada en Jr. Deustua 122, 

tiene como referencia geográfica 15°50'09"S, 70°00'52"W y su código modular es 

667788. 

Figura 8 

Geolocalización de la institución Adventista Branden 

 

Fuente: Google Maps (2023) 
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Institución Educativa Privada James Baldwin, situada en Jr. Carabaya 118, tiene 

una geolocalización de 15°50'15"S, 70°00'58"W y su código modular es 778899. 

Figura 9 

Geolocalización de la institución James Baldwin 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Privada Integral Colver, ubicada en Av. El Sol 238, cuenta 

con la geolocalización de 15°49'58"S, 70°00'44"W y su código modular es 889900. 

Figura 10 

Geolocalización de la institución Integral Colver 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

Institución Educativa Privada Adventista Puno, localizada en Jr. Huáscar 358, está 

geolocalizada en 15°50'13"S, 70°00'57"W y cuenta con el código modular 990011. 
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Figura 11 

Geolocalización de la institución Adventista Puno 

 

Fuente: Google Maps (2023) 

3.2.  PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación fue realizada durante el periodo escolar 2023, entre los meses de 

junio a septiembre, para consecutivamente en el mes de octubre presentar los resultados 

por medio de la tesis y posteriormente sustentarla en el mes de noviembre.   

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1. Descripción del instrumento de investigación 

El instrumento es de autoría del MINSA (2005) que se encuentra publicado 

en el “Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares”  y republicado 

por el MINSA (2021) en el documento denominado “Atención del crecimiento y 

desarrollo de la niño, niña y adolescente en el contexto del Covid-19 en el seguro 

social de salud ESSALUD”. 

3.3.2. Determinación del instrumento de investigación  

El instrumento tiene por nombre el test de “Habilidades 

socioemocionales”, es un instrumento diseñado por el MINSA que tiene por 

finalidad conocer los niveles emocionales de los niños y adolescentes, sin 
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embargo, fue utilizado por anteriores investigadores, quienes manifestaron su 

viabilidad y fiabilidad como lo describe la siguiente:  

Tabla 1 

Investigación con las Habilidades sociales 

Autor Titulo Publicación 

Cuentas 

(2017) 

Efecto del programa educativo “Método Scout” en las 

habilidades sociales en niños del tercer grado de 

Primaria 2017. 

Tesis 

Cieza  

(2016) 

Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los 

adolescentes de Secundaria de la Institución Educativa 

Industrial Santiago Antúnez de Mayolo N°3048 del 

distrito de Independencia 2013. 

Tesis 

Monasterio 

(2019) 

Habilidades sociales y conductas de riesgo en 

adolescentes de una institución educativa privada de 

lima metropolitana. 

Tesis 

Boada 

(2017) 

Habilidades Sociales en Estudiantes del 1er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Libertad” Comas, 2017. 

Tesis 

Estrada 

(2019) 

Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes 

del nivel secundaria. 
Articulo 

 Nota: Autores e investigación donde se utilizó el instrumento de habilidades emocionales. 

3.3.3. Descripción del instrumento 

Es el instrumento de investigación utilizado por el MINSA (2021), que 

tiene por finalidad alcanzar, calcular y examinar los niveles emocionales de la 

población menor a 15 años de edad, mide las dimensiones de la variable 

habilidades socioemocionales como: la asertividad, comunicación, autoestima y 

toma de decisiones. 
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3.3.4. Estructura del instrumento 

Se encuentra diseñado de acorde a los lineamientos planteados por la 

variable investigada como se presenta en: 

Tabla 2 

Estructura del test habilidades socioemocionales 

Variable Dimensiones  

Habilidades 

socioemocionales  

Asertividad  

Comunicación  

Autoestima  

Toma de decisiones 

 Fuente: MINSA (2021) 

Para realizar el procedimiento de aplicación se tiene que considerar la ficha 

técnica del instrumento como se detalla en: 

Tabla 3 

Ficha técnica del test habilidades sociales 

Denominación Descripción 

Titulo  Test de habilidades sociales  

Autor  MINSA (2021) y MINSA (2005) 

Ámbito Psicológico, educativo, salud, investigativo  

Variable Habilidades sociales 

Dimensiones  
Asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones 

Duración Quince minutos 

Descripción  

Se encuentra compuesto por 42 ítems los cuales se 

distribuyen en las dimensiones asertividad con 12 ítems, 

comunicación con 9 ítems, autoestima con 12 ítems y toma 

de decisiones con 9 ítems. se cuenta con una escala de 

valoración de siempre, a menudo, a veces, rara vez y nunca. 

Fuente: MINSA (2021) 
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3.3.5. Validación y confiabilidad del instrumento 

Según Merly y Nápoles (2023) la confiabilidad de la herramienta de la 

medición se evalúa todo tipo de evidencia, cuanta más evidencia de validez de 

contenido, validez de escala y validez de constructo tenga el instrumento de 

medición, más cerca estará de representar la variable que busca medir.  

Según Guiterrez (2023) la confiabilidad de la prueba se refiere a la 

precisión de la prueba mide lo que se supone que debe medir para un grupo 

determinado de personas en condiciones normales de uso.  

Este método de medición demuestra que una prueba, cuando se aplica a 

una población similar, producirá resultados consistentes y consistentes para lo que 

está midiendo.  

Es por ello que presentamos los niveles de fiabilidad realizados por 

distintos autores quienes utilizaron anteriormente el instrumento test “Habilidades 

socioemocionales” en la: 

Tabla 4 

Validación del instrumento Habilidades sociales 

Autor Titulo Cronbach Publicación 

Esteves et al. 

(2020) 

Habilidades Sociales en 

adolescentes y Funcionalidad 

Familiar 

0.86 Artículo 

Cacho et al. 

(2019) 

El desarrollo de habilidades sociales 

como vía de prevención y reducción 

de conductas de riesgo en la 

adolescencia 

0.964 Articulo 

Montero 

(2021) 

Habilidades sociales y resiliencia en 

adolescentes de las casas de acogida 

de la ciudad de Azogues 

0.818 Articulo  

Nota: investigadores que realizaron las validaciones al mismo instrumento por medio del alfa de 

Cronbach.  
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Los niveles de la prueba estadística determinaron que el instrumento tiene 

resultados mayores al 0.7 por lo cual se puede afirmar que el instrumento si 

cumple con los niveles válidos para ser ejecutado en la presente investigación. 

De la misma manera, el instrumento fue sometido a validación por parte 

de expertos, seleccionados entre docentes de la escuela profesional de educación 

primaria. Estos expertos evaluaron el instrumento, obteniéndose los siguientes 

promedios de evaluación: el primer evaluador otorgó una calificación de 0.9, el 

segundo de 0.83 y el tercero de 0.93 Estos valores indican una validación entre 

buena y muy buena.  

El promedio de estas evaluaciones es 0.9, lo que significa que el 

instrumento utilizado en esta investigación cumple con los criterios necesarios 

para ser aplicado. Los detalles de esta validación se encuentran en el anexo 5 de 

la investigación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población de investigación  

La población de investigación abordada en este estudio está compuesta por 

once instituciones educativas, cada una desempeñando un papel esencial en la 

diversidad y amplitud del contexto educativo.  

La población incluye a instituciones educativas privadas de nivel primario, 

como Novus Order, Divino Maestro La Pre, Cristo Rey, Jean Piaget, María Teresa 

de Calcuta, Andrés Avelino Cáceres, Imagina School, Adventista Branden, James 

Baldwin, Integral Colver y Adventista Puno, las cuales constituyen un conjunto 

diverso que enriquece nuestra investigación.  
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Cada una de ellas aporta un matiz único, reflejando una amplia variedad 

de entornos educativos, este abanico de experiencias contribuye a un análisis más 

completo y enriquecedor, permitiéndonos comprender mejor las distintas 

perspectivas y enfoques pedagógicos presentes en el ámbito educativo del nivel 

primario. 

De acuerdo a Hernandez et al. (2014) la elección de estas escuelas busca 

asegurar una muestra representativa que capture la diversidad de experiencias 

educativas y permita extrapolaciones más amplias a partir de los resultados 

obtenidos.  

Con esta población, se pretende explorar y comprender de manera más 

completa los factores socioemocionales que afectan a los estudiantes, 

considerando la influencia de la diversidad institucional en este análisis. 

Tabla 5 

Población de investigación 

Instituciones Educativas 

Privadas Nivel Primario 

Estudiantes  

Fi % 

Novus Order 48 3.6% 

Divino Maestro La Pre 129 9.6% 

Cristo Rey 16 1.2% 

Jean Piaget 53 4.0% 

María Teresa de Calcuta 36 2.7% 

Andrés Avelino Cáceres 71 5.3% 

Imagina School 155 11.6% 

Adventista Branden 106 7.9% 

James Baldwin 248 18.5% 

Integral Colver 225 16.8% 

Adventista Puno 250 18.7% 

Total 
1337 100% 

Fuente: Escale (2023) 
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3.4.2. Muestra de investigación 

Según Ayala (2019), la muestra en una investigación se define como un 

subconjunto o fracción del universo o población bajo estudio, seleccionado con el 

propósito de representar claramente las características de la población completa, 

este autor destaca la importancia de entender la muestra como una parte 

representativa de la población total.  

En una perspectiva similar, Ventura (2017)  subraya que la elección de la 

muestra para una investigación debe basarse en su capacidad para ofrecer una 

conceptualización precisa y útil del término, proporcionando así un marco sólido 

para comprender su relevancia en el contexto de la investigación, en concordancia 

con estos enfoques, se ha decidido utilizar un muestreo no probabilístico para 

obtener la muestra en este estudio. 

La muestra seleccionada refleja la variable de interés y se extrae de la 

población de manera no probabilística, con el objetivo de lograr una 

representación significativa.  

Para alcanzar este propósito, se optó por investigar a los estudiantes de 

quinto y sexto grado, un grupo conformado por 107 estudiantes, tanto varones 

como mujeres, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años. Esta elección se 

fundamenta en la búsqueda de una representación equitativa y relevante de la 

población estudiantil en el contexto específico de este estudio. 
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Tabla 6 

Muestra de investigación 

Instituciones 

Educativas Privadas 

Nivel Primario 

Quinto Sexto Estudiantes   

Fi % Fi % Fi % 

Novus Order 3 2.8% 3 2.8% 6 5.6% 

Divino Maestro La Pre 3 2.8% 3 2.8% 6 5.6% 

Cristo Rey 4 3.7% 2 1.9% 6 5.6% 

Jean Piaget 3 2.8% 1 0.9% 4 3.7% 

María Teresa de 

Calcuta 

3 2.8% 2 1.9% 5 4.7% 

Andrés Avelino 

Cáceres 

5 4.7% 3 2.8% 8 7.5% 

Imagina School 4 3.7% 6 5.6% 10 9.3% 

Adventista Branden 4 3.7% 5 4.7% 9 8.4% 

James Baldwin 9 8.4% 8 7.5% 17 15.9% 

Integral Colver 6 5.6% 4 3.7% 10 9.3% 

Adventista Puno 14 13.1% 12 11.2% 26 24.3% 

Total 58 54.2% 49 45.8% 107 100% 

Nota: los estudiantes representados en la muestra son aquellos que pertenecen a familias de padres 

separados. 

3.5.  METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.5.1.  Enfoque de investigación  

La investigación tendrá por enfoque el estudio cuantitativo porque de acuerdo a 

Otero (2018) la investigación cuantitativa explica las hipótesis y las teorías examinadas 

desde una mirada cuantitativa que suele utilizarse para contabilizar la información y 

posteriormente interpretarla, según Granda (2022) los métodos cuantitativos buscan 

describir las características del objeto de estudio conjuntamente con algunos datos y 

estadísticas requeridas para el estudio. 
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3.5.2. Tipo de investigación  

La investigación será de tipo de investigación no experimental porque 

según Agudelo (2008) la investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin operar deliberadamente variables, por lo tanto, la investigación no 

experimental es observar todo lo que sucede tal y como se dan en el contexto para 

después analizarlos. 

3.5.3. Diseño de investigación  

El método sobre el diseño de investigación planteado para el estudio es de 

descriptivo simple porque  de acuerdo a Mousalli (2016) se centran en  la 

existencia de investigaciones anteriores las que sirven de base para describir y 

conocer la información que se desea interpretar, los objetivos tienen por finalidad 

no manipular la variable sino acceder a la información utilizando instrumento que 

solo buscan conocer el problema. 

3.5.4. Técnicas de investigación 

Según Rojas (2011), la investigación científica se define como un método 

estándar, comprobado y probado, aunque no exclusivamente, orientado a la 

búsqueda y adaptación de información relevante para abordar problemas de 

conocimiento en el ámbito científico. 

3.5.5. Encuesta  

Según Fachelli (2015) las encuestas se diseñaron como una forma de 

recopilar datos y entrevistar temas para encontrar las medidas más precisas 

tomadas de las preguntas de investigación. La encuesta que se utilizara para los 

niños tiene por denominación el test de habilidades socioemocionales. 
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3.6.  PROCEDIMIENTO 

La ejecución de la investigación contó con la aprobación de los directores de las 

instituciones educativas primarias, quienes colaboraron en la identificación de estudiantes 

provenientes de familias separadas o divorciadas.   

Para obtener datos más detallados, se administró un cuestionario a los estudiantes 

de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas 

privadas que laboran en la cuidad de Puno, brindándoles instrucciones tanto antes como 

después de completar el test. 

La recopilación de resultados se llevó a cabo de manera sistemática, organizando 

la información en tablas de doble entrada diseñadas específicamente según las 

dimensiones de la investigación.   

Este enfoque permitió realizar conteos y tabulaciones que facilitaron una 

interpretación más precisa de los datos obtenidos, se aplicó los procedimientos 

estadísticos por medio del software estadístico SPSS en su versión 27, la que tuvo por 

finalidad analizar los niveles emocionales de los niños y niñas, desglosándolos por edad 

y grado, y estableciendo relaciones entre las diversas instituciones educativas 

involucradas en la investigación. 

En la etapa final del proceso, se dedicó un tiempo sustancial a la discusión de los 

resultados, analizando en profundidad las implicaciones y posibles correlaciones entre los 

datos recopilados.  

Este análisis profundo sienta las bases para la formulación de conclusiones sólidas 

y la elaboración de recomendaciones específicas, contribuyendo así a la comprensión 

integral de la dinámica emocional de los niños y niñas en situaciones familiares 
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particulares. 

3.7. VARIABLES 

En el presente estudio descriptivo tiene solo una variable de investigación y por 

consiguiente solo posee un instrumento, que se encuentra diseñado de acuerdo a las cuatro 

dimensiones que componen las habilidades socioemocionales.   

Tabla 7 

Operacionalización de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Metodología 

Habilidades 

socio 

emocionales 

Asertividad 

Expresa sus sentimiento, 

pensamientos y opiniones de 

forma oportuna, tomando en 

cuenta la opinión de los 

demás. 

1, 2, 3, 4, 

5,6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Test de 

habilidades 

sociales 

Escala 

1 siempre 

2 a menudo 

3 a veces 

4 rara vez 

5 nunca 

 

Comunicación 

Realiza actividades de 

interacción con los demás y se 

comunica de forma verbal y no 

verbal para tener mejor 

comprensión. 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Autoestima 

Incorpora hábitos de 

conciencia, refuerza su 

intensidad y reconoce los sus 

fortalezas y debilidades.  

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33 

Toma de 

decisiones 

Evalúa las posibilidades de 

decisión teniendo en cuenta las 

necesidades, motivaciones y 

consecuencias a nivel 

individual y en grupo.  

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se encuentran organizados por los niveles 

alcanzados por la variable habilidades socioemocionales y luego por las dimensiones que 

la componen, de la misma manera se organizaron en tablas con el fin de diseñar los 

gráficos de barra que tendrán por finalidad la fácil interpretación de los datos. 

4.1.1.  Resultados de la variable habilidades socioemocionales 

Los resultados  se obtuvieron a través de la meticulosa suma de los 42 

ítems incluidos en el instrumento de investigación, los niveles logrados se 

evaluaron mediante el baremo incorporado en dicho instrumento, en este contexto, 

se dedicó especial atención a los resultados derivados de la variable habilidades 

socioemocionales, desglosada en sus distintas dimensiones: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones. cabe destacar que los porcentajes 

correspondientes a cada nivel, a saber, muy bajo, bajo, promedio bajo, promedio, 

promedio alto, alto y muy alto, proporcionan un detallado panorama sobre las 

habilidades emocionales de los estudiantes, estos niveles de competencia 

emocional ofrecen una perspectiva reveladora sobre la realidad de aquellos 

estudiantes que provienen de entornos familiares con padres separados. En 

consecuencia, los resultados obtenidos y la clasificación en los diferentes niveles 

ofrecen una comprensión más profunda y matizada de las habilidades emocionales 

específicas que podrían beneficiarse de un enfoque más dirigido en el ámbito 

educativo o de apoyo psicosocial. 
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Tabla 8 

Resultados obtenidos de las habilidades socioemocionales 

 Quinto Sexto N 

 fi % fi % fi % 

Dimensión 

Asertividad 

Muy Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo 2 3.4% 1 2.0% 3 2.8% 

Promedio Bajo 13 22.4% 10 20.4% 23 21.5% 

Promedio 14 24.1% 13 26.5% 27 25.2% 

Promedio Alto 10 17.2% 7 14.3% 17 15.9% 

Alto 14 24.1% 16 32.7% 30 28.0% 

Muy Alto 5 8.6% 2 4.1% 7 6.5% 

Total 58 100.0% 49 100.0% 107 100.0% 

Dimensión 

Comunicación 

Muy Bajo 2 3.4% 3 6.1% 5 4.7% 

Bajo 6 10.3% 9 18.4% 15 14.0% 

Promedio Bajo 15 25.9% 14 28.6% 29 27.1% 

Promedio 12 20.7% 10 20.4% 22 20.6% 

Promedio Alto 9 15.5% 8 16.3% 17 15.9% 

Alto 11 19.0% 4 8.2% 15 14.0% 

Muy Alto 3 5.2% 1 2.0% 4 3.7% 

Total 58 100.0% 49 100.0% 107 100.0% 

Dimensión 

Autoestima 

Muy Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo 5 8.6% 6 12.2% 11 10.3% 

Promedio Bajo 14 24.1% 12 24.5% 26 24.3% 

Promedio 10 17.2% 9 18.4% 19 17.8% 

Promedio Alto 16 27.6% 13 26.5% 29 27.1% 

Alto 10 17.2% 8 16.3% 18 16.8% 

Muy Alto 3 5.2% 1 2.0% 4 3.7% 

Total 58 100.0% 49 100.0% 107 100.0% 

Dimensión Toma 

de decisiones 

Muy Bajo 0 0.0% 1 2.0% 1 0.9% 

Bajo 11 19.0% 7 14.3% 18 16.8% 

Promedio Bajo 19 32.8% 14 28.6% 33 30.8% 

Promedio 16 27.6% 16 32.7% 32 29.9% 

Promedio Alto 7 12.1% 10 20.4% 17 15.9% 

Alto 4 6.9% 1 2.0% 5 4.7% 

Muy Alto 1 1.7% 0 0.0% 1 0.9% 

Total 58 100.0% 49 100.0% 107 100.0% 

Variable 

Habilidades 

socioemocionales 

Muy Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo 9 15.5% 8 16.3% 17 15.9% 

Promedio Bajo 13 22.4% 12 24.5% 25 23.4% 

Promedio 13 22.4% 14 28.6% 27 25.2% 

Promedio Alto 12 20.7% 5 10.2% 17 15.9% 

Alto 8 13.8% 9 18.4% 17 15.9% 

Muy Alto 3 5.2% 1 2.0% 4 3.7% 

Total 58 100.0% 49 100.0% 107 100.0% 

Fuente: Anexo 04. 
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Figura 12 

Porcentajes alcanzados en la dimensión asertividad 

 

Interpretación  
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y promedio con 24.1%, se observa también una presencia considerable en los 
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los niveles promedio bajo con 20.4% y promedio de 26.5%, se observa una 

presencia notable en los niveles promedio alto de 14.3%, alto con 32.7% y muy 
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asertividad en comparación con quinto grado. 

Al comparar ambos grados, se destaca la mejora general en los niveles de 
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un progreso positivo en las habilidades emocionales a medida que los estudiantes. 

En cuanto al total de los resultados de los estudiantes, la mayoría 

demuestra niveles aceptables a altos de asertividad,  en el nivel muy bajo no se 

encuentra  a nadie, en el nivel bajo se puede apreciar que se tiene el 2.8%, los 

niveles promedio bajo con un 21.5% y promedio posee un 25.2%, los niveles 

promedio alto con un 15.9%, alto con un 28% y muy alto con un 6.5% muestran 

una presencia significativa, estos resultados respaldan la importancia de abordar 

de manera específica las habilidades asertivas en cada nivel académico para 

continuar fortaleciendo las competencias emocionales de los estudiantes. 

Figura 13 

Porcentajes alcanzados en la dimensión comunicación  

 

Interpretación  

La tabla de la dimensión de comunicación revela patrones interesantes en 

los niveles de habilidades comunicativas de los estudiantes de quinto y sexto 

grado, así como el total de estudiantes en ambas categorías. 

En quinto grado, se observa que el nivel muy bajo de comunicación 

representa un 3.4%, mientras que el nivel bajo abarca un 10.3% de los estudiantes, 

la mayoría se encuentra en los niveles promedio bajo con un 25.9% y promedio 

de 20.7%, también con presencia también en los niveles promedio alto de 15.5%, 
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alto con un 19% y muy alto abarcando el 5.2%. 

En sexto grado, se registra un aumento en el nivel muy bajo de 

comunicación alcanzando un 6.1%, y el nivel bajo también experimenta un 

aumento a un 18.4%, la mayoría de los estudiantes se distribuye en los niveles 

promedio bajo de 28.6% y promedio con un 20.4%, con presencia en los niveles 

promedio alto con un 16.3%, alto de 8.2%, y muy alto obtenida en el 2%. 

Al comparar ambos grados, se evidencia un cambio en los niveles de 

comunicación. en sexto grado, se observa un aumento en los niveles muy bajo y 

bajo, mientras que en quinto grado estos niveles son más bajos; además, en sexto 

grado, los niveles promedio alto y alto disminuyeron en comparación con quinto 

grado. 

En cuanto al total de los resultados de los estudiantes, la mayoría 

demuestra niveles aceptables a promedio de comunicación, con un 27.1% en 

promedio bajo y un 20.6% en promedio, los niveles promedio alto, alto, y muy 

alto también presentan una presencia significativa, con un 15.9%, 14.0%, y 3.7%, 

respectivamente; estos resultados sugieren que, aunque hay áreas de mejora en los 

niveles de comunicación, la mayoría de los estudiantes muestra habilidades 

comunicativas aceptables a elevadas. 
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Figura 14 

Porcentajes alcanzados en la dimensión autoestima 

 

Interpretación  
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comparables en términos de distribución; sin embargo, hay ligeras variaciones en 

los niveles bajo y promedio alto entre quinto y sexto grado. 

En cuanto al total de los resultados de los estudiantes, se destaca que 

ningún estudiante muestra niveles muy bajo de autoestima, y la mayoría presenta 

niveles aceptables a elevados, los niveles promedio bajo y promedio son comunes 

con un 24.3% y 17.8% respectivamente, los niveles promedio alto, alto y muy alto 

presentan una presencia significativa, con un 27.1%, 16.8%, y 3.7%, 

respectivamente, estos resultados sugieren que la autoestima general de los 

estudiantes es positiva, con la mayoría demostrando niveles aceptables a altos en 

esta dimensión. 

Figura 15 

Porcentajes alcanzados en la dimensión toma de decisiones 

 

Interpretación  
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promedio con un 27.6%, se observa una presencia significativa en los niveles 

promedio alto de 12.1%, alto con un 6.9% y muy alto de 1.7%. 

En sexto grado, también se destaca que en los niveles muy bajo de toma 

de decisiones se encuentran con un 2%, el nivel bajo posee un 14.3%, de la misma 

forma el nivel de promedio bajo tiene 28.6% y promedio con un 32.7%, se observa 

una presencia en los niveles promedio alto obtenida en el 20.4%, alto con un 2% 

y ningún estudiante en el nivel muy alto. Comparando ambos grados, se aprecia 

que los niveles de toma de decisiones son relativamente similares, con ligeras 

variaciones en los niveles bajo y promedio alto. 

En cuanto al total de los resultados de los estudiantes, se destaca que 

ningún estudiante muestra niveles muy bajo de toma de decisiones, y la mayoría 

presenta niveles aceptables a promedio. los niveles promedio bajo y promedio son 

comunes, con un 30.8% y 29.9%, respectivamente, los niveles promedio alto, alto, 

y muy alto presentan una presencia significativa, con un 15.9%, 4.7%, y 0.9% 

respectivamente, estos resultados sugieren que en general, los estudiantes 

demuestran habilidades razonables para la toma de decisiones, con una proporción 

considerable en niveles más elevados. 

Figura 16 

Porcentajes alcanzados en la variable habilidades socioemocionales 
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Interpretación  

La tabla que aborda la Variable de Habilidades Socioemocionales 

proporciona una evaluación detallada de los niveles de estas habilidades entre 

estudiantes de quinto y sexto grado, junto con el total de estudiantes en ambas 

categorías. 

En quinto grado, es destacable que ningún estudiante exhibe niveles muy 

bajo en habilidades socioemocionales, consolidando un panorama positivo en esta 

dimensión. el nivel bajo comprende un 15.5%, mientras que la mayoría de los 

estudiantes se distribuye en los niveles promedio bajo establecido por el 22.4% y 

promedio con un 22.4%, se observa una presencia en los niveles promedio alto 

del 20.7% obtenido, alto del 13.8% de los estudiantes y muy alto con un 5.2%. 

En sexto grado, se mantiene la ausencia de estudiantes en el nivel muy bajo 

de habilidades socioemocionales, el nivel bajo disminuye a un 7.5% y la mayoría 

de los estudiantes se encuentra en los niveles promedio bajo obtenida por el 11.2% 

y "promedio" 13.1%, también se observa una presencia en los niveles promedio 

alto con un 4.7%, el nivel alto con un 8.4% y muy alto obtenida del 0.9%. 

Comparando ambos grados, se evidencia una continuidad en la positiva 

exhibición de habilidades socioemocionales, aunque se observan variaciones en 

los niveles específicos, la tendencia general sugiere un mantenimiento de 

habilidades socioemocionales saludables entre los estudiantes de quinto y sexto 

grado. 

En cuanto al total de los resultados de los estudiantes, destaca la ausencia 

de niveles muy bajo en habilidades socioemocionales, y la mayoría presenta 

niveles aceptables a promedio, los niveles promedio bajo y promedio son 
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comunes, con un 23.4% y 25.2%, respectivamente, los niveles promedio alto, alto, 

y muy alto presentan una presencia significativa con un 15.9%, 15.9%, y 3.7% 

respectivamente, estos resultados sugieren un panorama general saludable en las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes evaluados. 

4.2.  DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la investigación reflejan secuelas relacionadas con el 

fraccionamiento familiar, destacan la importancia de considerar el impacto de la 

disfuncionalidad en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, el análisis 

detallado de las dimensiones de asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones revela una prevalencia significativa en los niveles muy bajo, bajo y promedio 

bajo lo cual está en concordancia con lo expresado por Delgado y Barcia (2020), la 

disfuncionalidad familiar emerge como un factor influyente que afecta la conducta de los 

estudiantes, especialmente en términos de desarrollo emocional. Para Huerta et al. (2022) 

los niveles de asertividad comprometidos, la dificultad en la comunicación, la autoestima 

afectada y la toma de decisiones limitada pueden vincularse directamente con la 

separación de los padres, este cambio en el entorno familiar puede generar niveles 

elevados de frustración en los estudiantes, impactando su rendimiento académico, 

interacción social y bienestar emocional.  

Las observaciones realizadas por Roizblatt et al. (2018) resaltan la importancia de 

abordar estas problemáticas de manera oportuna, las consecuencias a largo plazo, como 

rasgos patológicos y desequilibrios en las relaciones interpersonales en la vida adulta, 

subrayan la urgencia de intervenciones adecuadas, la falta de atención a estas señales 

tempranas puede conducir a una disminución en el potencial de los estudiantes y afectar 

negativamente su autoestima.  
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En este contexto, se destaca la necesidad imperativa de realizar diagnósticos 

específicos que identifiquen las necesidades de cada estudiante afectado por la 

disfuncionalidad familiar, estos diagnósticos pueden ser fundamentales para la 

formulación de soluciones personalizadas que incidan positivamente en su correcto 

desarrollo, la implementación de intervenciones tempranas, orientadas a fortalecer las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes, podría mitigar las secuelas a largo plazo 

y promover un entorno educativo más saludable y propicio para su crecimiento integral. 

 En los resultados obtenidos de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de quinto y sexto grado, se evidencia una tendencia general hacia niveles 

aceptables, con la mayoría de los estudiantes ubicados en las categorías de promedio, 

promedio alto y alto en las cuatro dimensiones evaluadas: asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones; al contrastar estos resultados con los antecedentes 

regionales, nacionales e internacionales, se pueden identificar algunas similitudes y 

diferencias.  

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que la mayoría de los 

estudiantes tienen niveles aceptables en habilidades socioemocionales, lo que coincide 

con los hallazgos de Huaracha (2018) en un contexto regional similar, ambos estudios 

sugieren que los estudiantes tienen un nivel general de competencias socioemocionales 

que permite un desarrollo saludable, específicamente en el estudio de Ytusaca (2023) se 

observa que los resultados muestran una proporción considerable de estudiantes en 

niveles promedio alto y alto en comparación con el nivel medio encontrado en el estudio 

anterior, esto podría indicar que los estudiantes en nuestra muestra tienen un desempeño 

socioemocional más elevado en ciertos aspectos que los, particularmente el estudio de 

Agudelo et al. (2020) se destaca que los resultados obtenidos en la investigación presentan 

una proporción significativa de estudiantes en niveles promedio alto y alto, en contraste 
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con la falta de desarrollo de la inteligencia emocional en el estudio colombiano, esto 

podría sugerir que los estudiantes de quinto y sexto grado en nuestra muestra tienen un 

mejor desarrollo de habilidades socioemocionales que los estudiantes evaluados.  

Los resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes tienen niveles aceptables 

de habilidades socioemocionales, lo que se alinea con algunos antecedentes regionales y 

nacionales, la comparación revela que las habilidades asertivas podrían requerir una 

atención específica, ya que en nuestra muestra, hay una proporción considerable de 

estudiantes en niveles bajo y promedio bajo en esta dimensión, contrario a algunos 

antecedentes que mencionan la presencia de familias disfuncionales, los resultados 

indican que la autoestima de los estudiantes es generalmente positiva, en comparación 

con estudios internacionales, los estudiantes de quinto y sexto grado en nuestra muestra 

parecen tener un desarrollo socioemocional más avanzado que otros contextos, lo que 

podría atribuirse a diversos factores culturales y educativos, la mayoría de los estudiantes 

demuestran habilidades socioemocionales en niveles aceptables, pero la atención 

específica a la asertividad podría mejorar aún más su desarrollo, la comparación con 

antecedentes destaca la importancia de considerar factores culturales y contextuales al 

interpretar y aplicar los resultados. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERO : Se concluye que los niveles de habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de familias de padres separados en Instituciones Educativas 

Privadas de la ciudad de Puno muestran una predominancia de niveles 

promedio y superiores en la mayoría de las dimensiones evaluadas; no se 

identificaron niveles muy bajos en la variable general, lo que indica que, 

aunque algunos estudiantes presentan dificultades en áreas específicas, 

en general, mantienen un desempeño adecuado en sus habilidades 

socioemocionales. 

SEGUNDA : Se concluye que los niveles de asertividad son favorables, ya que la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en niveles promedio, alto y muy 

alto; el 28% de los estudiantes alcanzan un nivel alto de asertividad, lo 

que refleja su capacidad para expresar pensamientos y opiniones de 

manera efectiva y respetuosa, ningún estudiante se ubicó en el nivel muy 

bajo. 

TERCERA : Se concluye que los estudiantes presentan mayor dispersión en los niveles 

de comunicación, con algunos mostrando dificultades, aunque la mayoría 

se encuentra en niveles promedio bajo y promedio, un número 

significativo aún está en niveles bajo y muy bajo, lo que indica que la 

comunicación es una dimensión en la que algunos estudiantes requieren 

mayor apoyo y desarrollo. 

CUARTA : Se concluye que los niveles de autoestima de los estudiantes son 

positivos, con una mayoría alcanzando niveles promedio alto y alto, 

reflejando una autoevaluación saludable y una percepción positiva de sí 
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mismos, no se encontraron estudiantes en niveles muy bajos, lo que 

sugiere que, a pesar de las circunstancias familiares, los estudiantes 

mantienen una autoestima sólida. 

QUINTA : Se concluye que la toma de decisiones es un área que presenta más 

dificultades para los estudiantes, con una alta proporción en los niveles 

promedio bajo y bajo, aunque algunos estudiantes alcanzan niveles altos, 

se evidencia la necesidad de trabajar más en fortalecer esta dimensión, 

ya que un buen número de ellos aún no tiene completamente desarrollada 

la capacidad de tomar decisiones efectivas 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO : Dado que la mayoría de los estudiantes se encuentra en niveles aceptables 

a promedio, se recomienda implementar programas y actividades que 

fomenten el desarrollo emocional y social, enfocarse especialmente en 

aquellos estudiantes que se sitúan en niveles más bajos podría contribuir 

a mejorar el panorama general. 

SEGUNDA : Ante la presencia de niveles promedio bajo y promedio, es crucial diseñar 

estrategias pedagógicas que aborden específicamente las habilidades 

asertivas, la implementación de talleres, role-playing y actividades 

prácticas puede ser efectiva para fortalecer estas competencias 

emocionales. 

TERCERA : Dada la identificación de áreas de mejora en los niveles de comunicación, 

se sugiere incorporar en el currículo educativo actividades que 

promuevan el desarrollo de habilidades comunicativas, esto puede incluir 

prácticas de expresión oral, debates y proyectos que fomenten la 

comunicación efectiva. 

CUARTA : Considerando la positiva autoestima general de los estudiantes, se puede 

consolidar este aspecto mediante el diseño de programas de apoyo 

emocional y actividades que refuercen la autoimagen positiva, la 

atención personalizada a aquellos con niveles más bajos podría ser 

beneficiosa. 

QUINTA : Dado que la mayoría de los estudiantes muestra competencias adecuadas 

para la toma de decisiones, se sugiere continuar promoviendo el 
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desarrollo de habilidades en este aspecto, la integración de situaciones 

prácticas y la orientación en la toma de decisiones más complejas pueden 

ser estrategias efectivas. 
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia  
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ANEXO 2. Cuestionario de habilidades socioemocionales 
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ANEXO 4. Evidencias de la Investigación  

 

Los estudiantes del sexto grado, estan realizando el test de evaluacion de habilidades 

socioemocionales.  

 

Los estudiantes del quinto grado, estan realizando el test de evaluacion de habilidades 

socioemocionales  
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Los estudiantes del quinto grado, estan realizando  el test de evaluacion de habilidades 

socioemocionales  

 

Los estudiantes del sexto grado, estan realizando el test de evaluacion de habilidades 

socioemocionales  
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ANEXO 5. Validación del instrumento de Investigación 
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Anexo 6. Autorización para el depósito de tesis 

 

 



96 

 

Anexo 7. Declaración jurada de autenticidad de tesis 

 

 


