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RESUMEN 

Antes de la pandemia se ha reportado cifras de estudiantes que han enfrentado 

diferentes situaciones que han vulnerado su bienestar física y mental; posteriormente se 

agravó durante la pandemia debido a que se ha ido observando consecuencias en 

diferentes aspectos de su vida. Este estudio es la relación de la determinación entre las 

habilidades socioemocionales y el rendimiento académico pospandemia en el área de 

Ciencia y Tecnología de los estudiantes de la institución educativa “Sagrado Corazón de 

Jesús”, Cusco – 2022. La investigación es de enfoque Cuantitativo, de tipo correlacional 

y de diseño no experimental, tipo transeccional, cuya población y muestra estuvo 

conformada por todos los estudiantes del VII ciclo, que conforman 186 estudiantes de la 

institución educativa en Educación Básica Regular. La técnica utilizada fue la encuesta, 

a través del instrumento del cuestionario para la variable habilidades socioemocionales y 

el registro de notas para el rendimiento académico. Los resultados sobre las habilidades 

socioemocionales señalan que el 56,5% se encuentra en un nivel de proceso y el 43,5% 

en un nivel satisfactorio, también se observa que el 54,3% se encuentra en un mayor nivel 

de Logro destacado y el 4,3% con menor nivel de inicio; se concluye que existe una 

relación positiva muy baja entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes.  

Palabras claves: Ciencia y Tecnología, competencias, habilidades socioemocionales, 

pospandemia y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

Before the pandemic, there were reported numbers of students who have faced 

different situations that have violated their physical and mental well-being; It 

subsequently worsened during the pandemic because consequences have been observed 

in different aspects of their lives. This study is the relationship of the determination 

between socio-emotional skills and post-pandemic academic performance in the area of 

Science and Technology of the students of the educational institution “Sagrado Corazón 

de Jesús”, Cusco – 2022. The research has a quantitative approach, correlational type and 

non-experimental design, transectional type, whose population and sample were made up 

of all students of the VII cycle, which make up 186 students of the educational institution 

in Regular Basic Education. The technique used was the survey, through the questionnaire 

instrument for the socio-emotional skills variable and the recording of notes for academic 

performance. The results on socio-emotional skills indicate that 56.5% are at a process 

level and 43.5% are at a satisfactory level. It is also observed that 54.3% are at a higher 

level of Outstanding Achievement and 4.3% with a lower starting level; It is concluded 

that there is a very low positive relationship between socio-emotional skills and post-

pandemic academic performance in the area of Science and Technology in students.  

Keywords: Science and Technology, competencies, socio-emotional skills, post-

pandemic and academic performance. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El COVID-19 dentro de un impacto global y mundial, ha tenido un cambio 

significativo en todos los aspectos del ser humano, tanto físico como emocional. En un 

mundo donde el distanciamiento físico y la incertidumbre se convirtieron en la norma, las 

habilidades para comprender, expresar y regular las emociones se han vuelto más 

importantes que nunca. A medida que emergemos de esta crisis sanitaria, la atención se 

ha dirigido hacia el fortalecimiento de estas habilidades para abordar los desafíos sociales 

y emocionales que han surgido.  

En este contexto, comprender cómo la pandemia ha impactado en las habilidades 

socioemocionales y cómo podemos cultivarlas y fortalecerlas se vuelve esencial para 

construir sociedades más resilientes y cohesionadas en el futuro. Asimismo, ha alterado 

profundamente la educación en todo el mundo, desafiando a estudiantes, educadores y 

sistemas educativos a adaptarse a nuevos modelos de aprendizaje. En este nuevo 

panorama educativo, las habilidades socioemocionales juegan un papel fundamental en 

el desempeño académico de los estudiantes.  

La capacidad de gestionar el estrés, mantener la motivación, establecer relaciones 

saludables y regular las emociones se ha vuelto crucial para el éxito en el entorno escolar 

pospandémico. Esta introducción explorará cómo estas habilidades socioemocionales 

influyen en el rendimiento académico después de la pandemia, destacando la importancia 

de integrar enfoques holísticos que aborden tanto el bienestar emocional como el éxito 

académico de los estudiantes. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha comprobado que en los últimos años la importancia del estudio de las 

Habilidades Socioemocionales (HSE) en el desarrollo del ser humano dentro de lo social 

y emocional y más aún en la etapa de los adolescentes. Papalia, Wendkos y Duskin (2010) 

señala que “el desarrollo del cerebro del adolescente todavía está en progreso” (p. 354). 

A raíz de la pandemia del COVID 19, declarado así el 11 de marzo del 2020 a través de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2020); este estudio se ha vuelto de 

mayor trascendencia porque ha repercutido a nivel socioemocional dentro del ámbito 

educativo, porque los estudiantes que presentan dificultades en la aceptación con sus 

compañeros, en el transcurso del tiempo traerá como consecuencia algún tipo de 

psicopatología adulta (abandono escolar, delincuencia y otros) (Monjas, 2012). Por otro 

lado las HSE presentan un impacto positivo en la actitud, el comportamiento y el 

rendimiento académico (Zins, Weissberg, Wang y Walberg, 2004 citado en Agliati et al., 

2020); así como sabemos que dentro de las ciencias de la educación se busca lograr la 

optimización del rendimiento académico, para así prevenir conductas de riesgo que 

puedan perjudicar al estudiante en su formación. 

A nivel nacional, el Perú declaró el 16 de marzo del 2020 el aislamiento social en 

todos los ámbitos educativos, dando inicio a una educación virtual y trabajo remoto en 

todos los niveles y modalidades educativas; dando paso a tener necesariamente un recurso 

tecnológico en la enseñanza-aprendizaje que involucra tanto al docente como al 

estudiante. Por ello la importancia en la forma como se desarrolla las prácticas 

pedagógicas y la relación con las habilidades como la resiliencia, empatía, 

autorregulación escolar y entre otros. Tal como lo afirma la UNESCO (2022), en un 

estudio realizado a estudiantes peruanos, donde las HSE “están influenciadas por factores 

culturales y de socialización familiar, por lo que la escuela juega un papel 



17 

complementario a estos factores” (p. 16). De allí que, el Ministerio de Educación (2022) 

“ha señalado la importancia de la centralidad en el bienestar del estudiante, así como 

enfatizar en el soporte socioemocional” (p. 5). La incorporación efectiva de habilidades 

socioemocionales en el sistema educativo peruano representa un desafío crucial en el 

contexto pospandémico. Aunque existe un reconocimiento creciente de la importancia de 

estas habilidades para el éxito académico y el bienestar de los estudiantes, su 

implementación y desarrollo sistemático en las instituciones educativas aún enfrentan 

numerosos obstáculos. En primer lugar, la falta de capacitación adecuada para los 

docentes en el desarrollo y la integración de habilidades socioemocionales en el Currículo 

Nacional limita su efectividad en el aula. Muchos educadores carecen de las herramientas 

y estrategias necesarias para abordar de manera efectiva las necesidades emocionales y 

sociales de sus estudiantes. Además, la infraestructura y los recursos limitados en las 

escuelas peruanas dificultan la implementación de programas integrales de educación 

socioemocional. La falta de fondos y apoyo institucional puede obstaculizar la adopción 

de enfoques holísticos que promuevan el desarrollo emocional y social de los estudiantes. 

Por otro lado, las barreras culturales y la falta de conciencia pública sobre la importancia 

de las habilidades socioemocionales también representan un obstáculo significativo. 

Existe una necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa y a la sociedad en general 

sobre el valor de estas habilidades y su impacto en el rendimiento académico. 

En la IE. “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad del Cusco, se ha observado que 

la falta de capacitación docente, recursos limitados y barreras culturales representan 

desafíos importantes para la integración efectiva de habilidades socioemocionales dentro 

de la institución. Abordar estos obstáculos requerirá un enfoque integral que involucre a 

todos los actores relevantes, incluidos educadores, autoridades educativas, padres de 

familia y la comunidad en general. La ausencia de directrices claras y de incentivos para 
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la implementación de programas de educación socioemocional puede llevar a una falta 

de coherencia y compromiso en la institución. Por ello es que, en esta búsqueda de la 

mejora sobre las HSE de los estudiantes del VII ciclo y su incidencia en el rendimiento 

académico del área de Ciencia y Tecnología, se busca determinar dicha relación, que se 

cree puedan perjudicar en el ámbito escolar.  

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades socioemocionales y el 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

en los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús”, Cusco - 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades socioemocionales 

intrapersonales y el rendimiento académico pospandemia?  

• ¿Qué relación existe entre las habilidades socioemocionales 

interpersonales y el rendimiento académico pospandemia? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

• Existe una relación positiva entre las habilidades socioemocionales y el 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

en los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús”, Cusco - 2022. 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

• Existe una relación positiva entre las habilidades socioemocionales 

intrapersonales y el rendimiento académico pospandemia. 

• Existe una relación positiva entre las habilidades socioemocionales 

interpersonales y el rendimiento académico pospandemia 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Debido a estudios realizados en diferentes países y en Perú dentro de ellas, donde 

la forma de enseñanza en la práctica pedagógica tiene que ver con las habilidades 

socioemocionales tal como lo señala la UNESCO (2022), específicamente en dichos 

resultados donde indica que para tener una mayor precisión, dicho estudio debe realizarse 

a profundidad por regiones en sus diferentes contextos. El estudio de las habilidades 

socioemocionales y su impacto en el aprendizaje, desde la perspectiva de Goleman, 

justifica la necesidad de estrategias educativas integrales que desarrollen tanto 

competencias académicas como emocionales. Es por ello que una investigación en esta 

área puede arrojar luz sobre prácticas educativas que no solo promuevan el éxito 

académico, sino que también fortalezcan el bienestar y las relaciones interpersonales de 

los estudiantes, formando individuos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la 

vida y la sociedad 

Dicha investigación es de carácter prioritario para que con su contribución brinde 

información necesaria a los docentes del área y se tome decisiones en la labor del 

bienestar Socioemocional de los estudiantes, y así con los resultados identificar las HSE 

priorizadas y situaciones de conductas en el área de Ciencia y Tecnología; para que se 

pueda realizar estrategias psicopedagógicas si así fuera el caso, con la finalidad de seguir 
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contribuyendo en la formación integral del estudiante. Esta investigación pretendió 

invitar a la reflexión sobre cómo cambiar la situación problemática actual. 

  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre las habilidades socioemocionales y 

el rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

en los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús”, Cusco - 2022. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer la relación que existe entre las habilidades socioemocionales 

intrapersonales y el rendimiento académico pospandemia. 

• Establecer la relación que existe entre las habilidades socioemocionales 

interpersonales y el rendimiento académico pospandemia. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel internacional  

Según, Chiappetta-Santana, Araujo y Lima-Costa (2022), explican que la 

motivación actúa como un impulsor fundamental de las acciones humanas y 

representa un aspecto clave para atender las necesidades de los estudiantes, ya que 

influye tanto en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales como en su 

conducta y desempeño académico. La finalidad de esta investigación fue revisar 

la literatura existente sobre su relación en niños de primaria, concluyendo en una 

relación positiva entre las variables analizadas: motivación, competencias 

socioemocionales y el rendimiento escolar. El proceso inició con la revisión de 

9631 resúmenes de investigaciones, de los cuales 44 fueron seleccionados para su 

análisis en profundidad.  

El estúdio de Trad, Alayoubi, Abdul, y Khaddage-Soboh, (2022), señalan 

que el principal objetivo de este estudio fue demostrar y probar el efecto de las 

habilidades de la inteligencia emocional en el desempeño docente en instituciones 

privadas de educación superior. Se entrevistó a 304 docentes mediante el método 

de muestreo por conveniencia. Se concluye que las características demográficas 

de los docentes tienen un impacto directo en su desempeño. El sistema educativo 

privado libanés debe estar dotado de emociones. Se ha demostrado que la 

integración de la inteligencia emocional en el sistema educativo libanés será 

crucial para garantizar un rendimiento académico óptimo; las instituciones 

necesitan desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional como 
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referente. 

En tanto Suárez y Castro (2022), realizaron un estudio en un contexto 

sociocultural relacionado con la vulnerabilidad de la población infantil en la 

región de la Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile y con menores 

índices de educación. Las variables examinadas fueron el potencial de ajuste 

socioemocional y la capacidad del niño para adaptarse. Las conclusiones del 

estudio revelan que los niños poseen una considerable capacidad de adaptación y 

resiliencia socioemocional, la cual se encuentra estrechamente vinculada a su 

desempeño académico. Un adecuado nivel de desarrollo en las variables 

socioemocionales representa para los estudiantes factores que protegen su salud 

mental; en otras palabras, contar con sólidas habilidades socioemocionales 

favorece la resiliencia de los niños y ejerce un impacto positivo en sus logros 

académicos. 

La investigación de Pedraza y Soto (2021), examina comportamientos de 

riesgo en adolescentes escolarizados, buscando fortalecer relaciones 

interpersonales con habilidades cognitivas y blandas. Su objetivo es proponer 

estrategias psicoeducativas basadas en la lúdica didáctica para prevenir tales 

conductas en educación básica secundaria. Se enmarca en una perspectiva 

racionalista, cuya muestra fue aleatoria, incluyendo a directores (2), docentes (3), 

estudiantes (38) y padres de familia (20). Se utilizaron matrices de análisis de 

contenido, guiones de entrevista y cuestionarios. Los resultados señalan que 

existen conductas de riesgo como embarazos adolescentes, relaciones sexuales 

precoces, consumo de drogas y violencia verbal. Concluyendo la necesidad de 

implementar proyectos enfocados en habilidades socioemocionales como 

autoconocimiento, regulación emocional y consciencia social, mediante 
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estrategias lúdico-didácticas con tecnología para flexibilidad en el acceso. 

Las investigaciones de Ferreira et al. (2021) han demostrado que existen 

varios constructos que actúan como buenos predictores del rendimiento escolar. 

No obstante, las investigaciones previas se han centrado únicamente en analizar 

parte de estos predictores, dificultando así la comprensión de su interacción para 

predecir el desempeño académico. El estudio tuvo como objetivo determinar las 

relaciones, predicciones y dinámicas de las variables predictoras. Se aplicó 

instrumentos de habilidades predictivas a 133 estudiantes. A través de un análisis 

estadístico de regresión lineal, se identificó que los principales predictores en el 

rendimiento escolar fueron la inteligencia emocional y el razonamiento abstracto. 

Este estudio aporta al considerar diversas variables predictoras como la 

inteligencia emocional, rasgos de personalidad, inteligencia fluida y control 

inhibitorio. 

El estudio de Rodríguez-Leonardo y Peña (2020), señalan que en México 

se paralizaron las actividades escolares en todos los niveles, debido a la 

emergencia mundial del COVID-19, lo que llevó a los estudiantes a continuar su 

aprendizaje desde sus hogares. Para ello el objetivo de esta investigación fue 

adaptar una encuesta de Habilidades Socioemocionales (HSE) y evaluar el estado 

emocional, estrés y experiencias de aprendizaje dentro del contexto de la 

pandemia. Se aplicó una evaluación a 205 estudiantes mexicanos de la secundaria 

y bachillerato, de nueve estados del país. Los resultados señalaron que el 51.71% 

está compuesto por 4 componentes; además, que las correlaciones existentes son 

negativas y significativas entre las habilidades socioemocionales y el estrés en la 

salud. Concluyendo que, hay una menor apreciación de estrés debido que hay un 

mayor nivel de HSE en los estudiantes. 
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Con respecto al estudio de Marcial (2019), en su investigación sobre la 

inteligencia emocional, las habilidades sociales y el rendimiento académico de 

estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB). en Ecuador; tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

las habilidades sociales en el rendimiento académico, de dichos estudiantes. 

Teniendo como resultado que, mientras mayor sea el nivel de inteligencia 

emocional y habilidades sociales, mayor será el rendimiento académico. La 

muestra incluyó a estudiantes del segundo semestre, de la asignatura Bases 

Biológicas de la Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Educación. 

2.1.2. A nivel nacional 

En cuanto a Cotrado (2019), determina en su tesis la asociación entre las 

habilidades sociales y el rendimiento académico estudiantil. La investigación es 

cuantitativa, transversal, no experimental. La aplicación de la técnica fue la 

encuesta e instrumento del cuestionario tipo Likert, aplicado a 285 estudiantes que 

pertenecen al Centro Pre-Universitario (CEPU) de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohman de Tacna. Los resultados señalan que, el 28% y 6% de los 

estudiantes muestran habilidades sociales altas y promedio-bajas respectivamente. 

Respecto al nivel del rendimiento académico de los postulantes del CEPU de dicha 

universidad, se observó que el 47% tiene un rendimiento medio; concluyendo que 

existe en las habilidades sociales y el rendimiento académico una relación 

significativa (p-valor de 0,024). 

Por lo que se refiere a Gambini (2018), indica en su investigación que tuvo 

como propósito examinar la relación existente entre la educación socioemocional 
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y el rendimiento académico. La investigación es dentro del enfoque cuantitativo, 

de tipo no experimental, correlacional y transversal. El estudio se aplicó dentro de 

la institución educativa Sagrado Corazón de la Molina, a estudiantes del nivel 

secundaria. Los resultados señalan que el 87% indican un nivel alto en la variable 

de Educación Socioemocional; mientras que el 73% y 13,5% lograron un nivel de 

aprobado destacado y sobresaliente respectivamente. 

Desde la posición de Jaramillo (2017), que tuvo como objetivo en su 

estudio, establecer la conexión entre las habilidades sociales y el desempeño 

académico en adolescentes. Llevó a cabo una investigación descriptivo 

comparativo de tipo correlacional Se utilizó una escala de características del 

participante con 5 ítems para recopilar datos (información demográfica y 

promedio anual) y una prueba de habilidades sociales; aplicándose a 243 

estudiantes del género femenino, de 10 a 13 años, que corresponden al primer 

grado del nivel secundaria de instituciones educativas de la región de Piura. Los 

resultados arrojan que no existe una conexión en las habilidades sociales y el 

rendimiento académico. Asimismo, señala que no siempre se encontró que las 

alumnas con habilidades sociales sobresalientes tengan un desempeño académico 

sobresaliente. También que hay una mayoría de estudiantes con habilidades 

sociales medio, lo que beneficia un buen desempeño académico. Finalmente, 

indica que hay estudiantes que viven dentro de una familia establecida, que es más 

del 50%, lo que tiene un impacto positivo para su rendimiento académico y que 

fortalecen sus habilidades sociales. 

 

2.1.3. A nivel local 
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De acuerdo con Huacac (2022), tuvo como propósito determinar la 

atribución de la implementación del aula invertida en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales estudiantil. Se asume una investigación cuantitativa, de 

metodología experimental con diseño preexperimental. Se aplicó la técnica de 

recolección de datos a 26 estudiantes, del L4A de la institución educativa San Luis 

Gonzaga de Ancahuasi-Anta. Los resultados arrojan que el aula invertida tiene 

una influencia significativa sobre las habilidades socioemocionales. Además se 

tiene que las dimensiones de la variable habilidades socioemocionales 

(Regulación, Motivación, Trabajo en equipo y Resolución de conflictos), es 

influenciado por la implementación del aula invertida. 

Según Condori (2019), tuvo como objetivo analizar la conexión entre la 

autoestima y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de la 

Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Utilizando un enfoque 

correlacional, se involucró a una muestra de 39 estudiantes del segundo semestre 

de la Escuela Profesional de Educación. Los resultados obtenidos indican una 

correlación directa y significativa entre ambas variables, mostrando un nivel bajo 

en ambas; además, la autoestima se identificó como un predictor del rendimiento 

académico. 

Como expresa Ramos (2019), explica que el fomento de las habilidades 

sociales en las zonas rurales andinas, representa en los estudiantes de la institución 

educativa Nº56107 del distrito de Yanaoca, Canas-Cusco, un factor crucial para 

su crecimiento personal y social, ya que permitirá alcanzar resultados a nivel 

académico, social, cultural y fundamentalmente en su desarrollo personal. El 

propósito de la investigación fue establecer la relación entre las variables 

habilidades sociales y desarrollo personal. La muestra realizada fue a 73 
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estudiantes de dicha institución; con la técnica de la encuesta y el instrumento del 

cuestionario respectivamente. Por lo tanto, hay una relación en las variables: 

habilidades sociales y desarrollo personal. Además, señala que, a mayores 

habilidades sociales, mayor desarrollo personal. 

Para Daza y Sumalave (2018), buscan explicar en su investigación la 

relación entre las variables Inteligencia Emocional y Rendimiento académico 

estudiantil. Bajo un estudio de tipo descriptivo-explicativo y diseño descriptivo 

correlacional. La aplicación se dio a través de un cuestionario a 184 estudiantes, 

de la institución educativa Fortunato L. Herrera de Cusco, en el nivel secundario. 

Los resultados arrojan que los estudiantes tienen un rendimiento regular a bueno 

(notas de 14 a 18) y en la variable Inteligencia Emocional tienen un nivel regular 

a alta y de la misma forma cuando es bajo; concluyendo que consta una conexión 

directa en las dos variables. 

Como plantea Huaman y Gallegos (2018), tuvieron como propósito, 

evaluar la conexión entre la inteligencia emocional y el desempeño académico en 

el campo de las Ciencias Sociales. Se asumió una investigación de tipo no 

experimental, descriptiva y correlacional, donde se encuestó a estudiantes del 

tercer año de secundaria (156), de la institución educativa Inca Garcilaso de la 

Vega, en Cusco. Se emplearon las calificaciones en Ciencias Sociales como 

medida del rendimiento académico. Los hallazgos revelaron una asociación 

significativa entre ambas variables, donde se mostraron un nivel adecuado de 

inteligencia emocional en los estudiantes. En cuanto al rendimiento académico en 

Ciencias Sociales, el 64,1% alcanzó un nivel satisfactorio. Se concluyó que 

aquellos estudiantes con mayores competencias emocionales tienen más 

probabilidades de lograr un desarrollo académico productivo. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Habilidades socioemocionales 

Las habilidades socioemocionales comprenden un conjunto de 

capacidades que permiten a los individuos interactuar efectivamente con su 

entorno social y regular sus emociones de manera saludable (Elias et al., 1997). 

Estas habilidades, también conocidas como habilidades blandas o competencias 

socioemocionales, incluyen la capacidad de empatía, comunicación efectiva, 

resolución de problemas, trabajo en equipo y manejo del estrés, entre otras (Durlak 

et al., 2011). 

La teoría de la inteligencia emocional, desarrollada por Salovey y Mayer 

(1990), propone que las habilidades socioemocionales son cruciales para el éxito 

personal y profesional. Este enfoque enfatiza la importancia de la autoconciencia 

emocional, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales 

en la vida cotidiana y en el logro de metas (Goleman, 1995). 

Un aspecto clave en el desarrollo de habilidades socioemocionales es el 

entorno familiar y escolar. Según Bisquerra (2009), la educación emocional en el 

ámbito escolar promueve el bienestar psicológico y social de los estudiantes, así 

como su rendimiento académico. Además, diversos estudios han demostrado que 

la integración de programas de educación emocional en el currículo escolar 

mejora el clima escolar y reduce la violencia y el acoso entre compañeros (Durlak 

et al., 2011; Payton et al., 2008). 

La promoción de habilidades socioemocionales no se limita al ámbito 

educativo, sino que también es fundamental en el contexto laboral. Según Brackett 

y Katulak (2006), los empleados con altos niveles de inteligencia emocional 
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tienden a ser más efectivos en el trabajo, mostrando mayor satisfacción laboral, 

mejores habilidades de liderazgo y un rendimiento superior. 

En resumen, el desarrollo de habilidades socioemocionales es un factor 

determinante en el bienestar personal, la salud mental, el éxito académico y 

profesional, así como en la calidad de las relaciones interpersonales (Brackett y 

Katulak, 2006; Durlak et al., 2011; Salovey y Mayer, 1990). 

2.2.2. Habilidades socioemocionales intrapersonales 

Las habilidades socioemocionales intrapersonales constituyen un conjunto 

de capacidades relacionadas con la comprensión y gestión de las propias 

emociones, pensamientos y comportamientos. Este aspecto de las habilidades 

socioemocionales es fundamental para el desarrollo personal, el bienestar 

emocional y la adaptación saludable a diferentes situaciones de la vida (Brackett 

y Salovey, 2006). 

Uno de los pilares fundamentales en el estudio de las habilidades 

socioemocionales intrapersonales es la teoría de la inteligencia emocional, 

propuesta por Salovey y Mayer (1990). Esta teoría sugiere que la inteligencia 

emocional se compone de cuatro componentes principales: la percepción y 

comprensión de las emociones propias, la regulación emocional, la 

automotivación y la autoconciencia emocional. Estos componentes están 

estrechamente relacionados con las habilidades intrapersonales, ya que implican 

un conocimiento profundo y una gestión efectiva de las propias emociones y 

pensamientos (Goleman, 1995). 

La autoconciencia emocional es un aspecto central de las habilidades 

socioemocionales intrapersonales. Consiste en la capacidad de reconocer y 
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comprender las propias emociones, así como las causas y consecuencias de las 

mismas (Salovey y Mayer, 1990). Según Brackett y Salovey (2006), la 

autoconciencia emocional facilita la toma de decisiones informadas y la gestión 

eficaz del estrés, lo que contribuye al bienestar psicológico y al desarrollo 

personal. 

Otro componente relevante de las habilidades socioemocionales 

intrapersonales es la regulación emocional. Este proceso implica la capacidad de 

gestionar adecuadamente las emociones, tanto positivas como negativas, mediante 

estrategias de afrontamiento adaptativas (Gross, 1998). La regulación emocional 

permite a los individuos mantener la calma en situaciones estresantes, controlar 

impulsos y comportamientos impulsivos, y mantener un estado emocional 

equilibrado y saludable (Salovey y Mayer, 1990). 

La automotivación es otro aspecto esencial de las habilidades 

socioemocionales intrapersonales. Consiste en la capacidad de establecer metas 

significativas, mantener la motivación y la perseverancia frente a los desafíos, y 

regular el propio comportamiento en función de estas metas (Goleman, 1995). La 

automotivación impulsa el logro de objetivos personales y profesionales, 

promoviendo un sentido de autoeficacia y satisfacción con la vida (Brackett y 

Salovey, 2006). 

En resumen, las habilidades socioemocionales intrapersonales son 

fundamentales para el desarrollo personal, el bienestar emocional y la adaptación 

saludable a diversas situaciones de la vida. Estas habilidades, que incluyen la 

autoconciencia emocional, la regulación emocional y la automotivación, son clave 

para cultivar una vida plena y satisfactoria (Goleman, 1995; Salovey y Mayer. 
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2.2.2.1. Autoconcepto 

El autoconcepto se refiere a la percepción que un individuo tiene 

de sí mismo en diferentes áreas de su vida, incluyendo aspectos físicos, 

emocionales, sociales y académicos (Marsh, 1990). Esta construcción 

cognitiva influye en la forma en que las personas se ven a sí mismas y en 

cómo interactúan con su entorno (Harter, 1999). Además, el autoconcepto 

puede afectar la autoestima y la motivación de un individuo, así como su 

capacidad para enfrentar desafíos y perseguir metas personales (Harter, 

2012). Estudios han demostrado que el autoconcepto está influenciado por 

factores como la retroalimentación social, las experiencias de éxito y 

fracaso, y la comparación social (Harter, 1999; Marsh, 1990). En resumen, 

el autoconcepto es un constructo psicológico fundamental que juega un 

papel importante en el desarrollo personal y en la adaptación de los 

individuos a su entorno (Harter, 2012). 

2.2.2.2. Autoestima 

La autoestima es la evaluación subjetiva y generalizada que una 

persona hace de su propio valor y capacidad (Rosenberg, 1965). Este 

constructo psicológico influye en la forma en que los individuos se 

perciben a sí mismos y en cómo se relacionan con los demás y con su 

entorno (Baumeister et al., 2003). La autoestima puede afectar diversos 

aspectos de la vida de una persona, incluyendo su bienestar emocional, su 

rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y su 

comportamiento en general (Orth et al., 2012). Estudios han demostrado 

que la autoestima puede estar influenciada por factores como las 



32 

experiencias tempranas de apego, la retroalimentación social y la 

comparación con los demás (Orth et al., 2012; Trzesniewski et al., 2006). 

En resumen, la autoestima es un componente esencial del bienestar 

psicológico y del desarrollo personal de los individuos, y su estudio es 

fundamental para comprender cómo las personas se perciben a sí mismas 

y cómo interactúan con el mundo que las rodea (Baumeister et al., 2003). 

2.2.2.3. Conciencia emocional 

La conciencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, 

comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás (Salovey 

y Mayer, 1990). Este aspecto de la inteligencia emocional es fundamental 

para el bienestar psicológico y el éxito en diversas áreas de la vida 

(Brackett y Salovey, 2006). La conciencia emocional implica la habilidad 

de identificar las emociones propias y de los demás, así como comprender 

las causas y consecuencias de estas emociones (Salovey y Mayer, 1990). 

Estudios han demostrado que la conciencia emocional está asociada con 

un mejor manejo del estrés, una mayor empatía y una mayor capacidad 

para resolver conflictos de manera efectiva (Brackett y Salovey, 2006; 

Mayer et al., 2008). En resumen, la conciencia emocional es un 

componente esencial de la inteligencia emocional que contribuye al 

bienestar y al éxito personal y social de los individuos (Salovey y Mayer, 

1990). 

2.2.2.4. Autocuidado 

El autocuidado se refiere a las prácticas y acciones que las personas 

realizan para mantener y promover su bienestar físico, mental y emocional 
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(Taylor et al., 2020). Esta práctica abarca una amplia gama de 

comportamientos, que van desde el cuidado de la salud física, como la 

dieta y el ejercicio, hasta el cuidado de la salud mental, como la gestión 

del estrés y el establecimiento de límites saludables en las relaciones 

(Purcell et al., 2019). Estudios han demostrado que el autocuidado está 

asociado con una mejor calidad de vida, un menor estrés percibido y una 

mayor resiliencia frente a los desafíos (Chin et al., 2019; Taylor et al., 

2020). Además, el autocuidado puede promover la autoestima y la 

autoeficacia, al fomentar una sensación de control sobre la propia salud y 

bienestar (Reeve et al., 2018). En resumen, el autocuidado es un 

componente esencial del bienestar integral de las personas y juega un papel 

importante en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades 

(Purcell et al., 2019). 

2.2.2.5. Regulación emocional 

La regulación emocional se refiere al proceso mediante el cual las 

personas gestionan y modulan sus emociones en respuesta a estímulos 

internos o externos (Gross, 1998). Este proceso implica la capacidad de 

identificar, comprender y manejar las emociones de manera efectiva, con 

el objetivo de alcanzar metas personales y adaptarse a las demandas del 

entorno (Gross y Thompson, 2007). La regulación emocional puede 

implicar diferentes estrategias, como la supresión emocional, la 

reevaluación cognitiva y la expresión emocional (Gross, 1998). Estudios 

han demostrado que la regulación emocional está asociada con el bienestar 

psicológico, la resiliencia y la calidad de las relaciones interpersonales 

(Aldao et al., 2010; Gross y John, 2003). Además, la regulación emocional 
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juega un papel importante en la salud mental, ya que puede ayudar a 

prevenir y manejar problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés 

(Aldao et al., 2010). En resumen, la regulación emocional es un proceso 

fundamental para la adaptación y el bienestar psicológico de las personas, 

y su estudio es crucial para comprender cómo las emociones influyen en 

el comportamiento y la experiencia humana (Gross y Thompson, 2007). 

2.2.2.6. Creatividad 

La creatividad es un proceso cognitivo complejo que implica la 

generación de ideas originales y útiles (Runco y Jaeger, 2012). Este 

proceso puede manifestarse en diferentes áreas, como las artes, las ciencias 

y los negocios, y es fundamental para la innovación y el progreso humano 

(Amabile, 1996). La creatividad puede ser entendida como una 

combinación de habilidades cognitivas, como la flexibilidad mental, la 

fluidez de ideas y la elaboración original (Sternberg, 2003). Estudios han 

demostrado que la creatividad está asociada con la curiosidad, la 

motivación intrínseca y la apertura a nuevas experiencias (Silvia et al., 

2012). Además, la creatividad puede ser cultivada y desarrollada a través 

de la práctica y el entrenamiento sistemático (Csikszentmihalyi, 1996). En 

resumen, la creatividad es un aspecto fundamental del pensamiento 

humano que impulsa la innovación y la resolución de problemas en todas 

las áreas de la vida (Runco y Jaeger, 2012). 

2.2.2.7. Toma de decisiones responsables 

La toma de decisiones responsables es un proceso que implica 

evaluar cuidadosamente las opciones disponibles y sus posibles 
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consecuencias, teniendo en cuenta principios éticos y valores personales 

(Rest et al., 1986). Este proceso es fundamental para el comportamiento 

ético y la toma de decisiones efectiva en diferentes contextos, incluyendo 

el personal, el profesional y el social (Kohlberg, 1981). La toma de 

decisiones responsables implica considerar no solo el impacto inmediato 

de las decisiones, sino también sus implicaciones a largo plazo para uno 

mismo y para los demás (Schwartz, 1992). Estudios han demostrado que 

las personas que toman decisiones de manera responsable tienden a tener 

una mayor autoestima, una mayor satisfacción con la vida y una mejor 

calidad de las relaciones interpersonales (Schwartz, 1992; Rest et al., 

1986). Además, la toma de decisiones responsables es fundamental para el 

desarrollo de sociedades justas y sostenibles, ya que promueve el respeto 

por los derechos humanos y el bienestar colectivo (UNESCO, 2015). En 

resumen, la toma de decisiones responsables es un aspecto crucial del 

desarrollo personal y social que implica considerar cuidadosamente los 

valores éticos y las consecuencias de nuestras acciones (Kohlberg, 1981). 

2.2.3. Habilidades socioemocionales interpersonales 

Las habilidades socioemocionales interpersonales constituyen un conjunto 

de capacidades que permiten a los individuos interactuar efectivamente con los 

demás, establecer y mantener relaciones interpersonales saludables, y colaborar 

de manera constructiva en diferentes contextos sociales (Mayer et al., 2000). Estas 

habilidades son fundamentales para el éxito personal y profesional, ya que 

influyen en la calidad de las relaciones, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos (Brackett y Salovey, 2006). 
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La teoría de la inteligencia emocional, desarrollada por Salovey y Mayer 

(1990), proporciona un marco conceptual para comprender las habilidades 

socioemocionales interpersonales. Según esta teoría, la inteligencia emocional se 

compone de cuatro componentes principales: la percepción y comprensión de las 

emociones propias y ajenas, la regulación emocional, la automotivación y las 

habilidades sociales. Estos componentes están estrechamente relacionados con las 

habilidades interpersonales, ya que implican la capacidad de comprender, 

expresar y regular las emociones en el contexto de las relaciones sociales 

(Goleman, 1995). 

La empatía es un aspecto central de las habilidades socioemocionales 

interpersonales. Consiste en la capacidad de comprender y compartir los 

sentimientos y perspectivas de los demás, así como responder de manera sensible 

a sus necesidades emocionales (Davis, 1994). La empatía facilita la conexión 

interpersonal, promueve la confianza y la colaboración, y contribuye al desarrollo 

de relaciones sólidas y satisfactorias (Brackett y Salovey, 2006). 

Otro componente relevante de las habilidades socioemocionales 

interpersonales es la asertividad. Esta habilidad implica la capacidad de expresar 

las propias opiniones, deseos y límites de manera clara y respetuosa, sin violar los 

derechos de los demás (Alberti y Emmons, 2008). La asertividad facilita la 

comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el establecimiento de límites 

saludables en las relaciones interpersonales (Brackett y Salovey, 2006). 

La capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales 

saludables es otro aspecto esencial de las habilidades socioemocionales 

interpersonales. Esto incluye habilidades como la comunicación efectiva, la 
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escucha activa, la colaboración y la negociación (Mayer et al., 2000). Estas 

habilidades son fundamentales para construir y mantener relaciones de apoyo, 

tanto en el ámbito personal como profesional (Goleman, 1995). 

En resumen, las habilidades socioemocionales interpersonales son 

fundamentales para el éxito y el bienestar en las relaciones interpersonales. Estas 

habilidades, que incluyen la empatía, el asertividad y la capacidad de establecer 

relaciones saludables, son cruciales para cultivar conexiones significativas y 

satisfactorias con los demás (Davis, 1994; Salovey y Mayer, 1990). 

2.2.3.1. Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva es un estilo de comunicación 

interpersonal que implica expresar opiniones, deseos y sentimientos de 

manera clara, honesta y respetuosa, al mismo tiempo que se respeta los 

derechos y necesidades de los demás (Alberti y Emmons, 2008). Este estilo 

de comunicación facilita la expresión efectiva de las propias ideas y 

emociones, al tiempo que promueve relaciones interpersonales saludables 

y constructivas (Smith y Segal, 2020). La comunicación asertiva se 

caracteriza por la capacidad de establecer límites adecuados, expresar 

deseos y necesidades de manera directa y manejar conflictos de manera 

constructiva (Alberti y Emmons, 2008). Estudios han demostrado que la 

comunicación asertiva está asociada con una mayor autoestima, una mejor 

resolución de problemas y una mayor satisfacción en las relaciones 

interpersonales (Galassi et al., 1991; Smith y Segal, 2020). Además, la 

comunicación asertiva es fundamental para el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales, y puede mejorar la calidad de vida en general 
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(Galassi et al., 1991). En resumen, la comunicación asertiva es un 

componente esencial de la comunicación interpersonal que promueve el 

respeto mutuo, la honestidad y la comprensión en las relaciones humanas 

(Alberti y Emmons, 2008). 

2.2.3.2. Trabajo en equipo  

El trabajo en equipo se define como la colaboración de individuos 

con diferentes habilidades y conocimientos para lograr un objetivo común 

(Salas et al., 2015). Este enfoque fomenta la sinergia, donde el rendimiento 

del equipo supera la suma de los esfuerzos individuales (Katzenbach y 

Smith, 1993). El trabajo en equipo eficaz se caracteriza por la 

comunicación abierta, la confianza mutua, el liderazgo compartido y la 

distribución equitativa de tareas y responsabilidades (West, 2012). 

Estudios han demostrado que los equipos de alto rendimiento muestran 

mayores niveles de satisfacción laboral, creatividad y rendimiento 

organizacional (Campion et al., 1993; Salas et al., 2015). Además, el 

trabajo en equipo puede promover el desarrollo de habilidades blandas, 

como la colaboración, la resolución de problemas y la empatía, que son 

fundamentales para el éxito profesional en el mundo actual (Campion et 

al., 1993). En resumen, el trabajo en equipo es un componente esencial de 

la efectividad organizacional y del desarrollo profesional que permite 

alcanzar resultados superiores a través de la colaboración y la cooperación 

(West, 2012). 

2.2.3.3. Empatía 

La empatía se define como la capacidad de comprender y compartir 
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los sentimientos y perspectivas de los demás (Davis, 1983). Este aspecto 

fundamental de la inteligencia emocional es crucial para las relaciones 

interpersonales, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos 

(Decety y Jackson, 2004). La empatía puede manifestarse de diversas 

formas, incluyendo la capacidad de reconocer las emociones de los demás, 

la disposición para ayudar y apoyar, y la habilidad para ponerse en el lugar 

del otro (Eisenberg y Strayer, 1990). Estudios han demostrado que la 

empatía está asociada con una mayor satisfacción en las relaciones 

interpersonales, una mejor salud mental y una mayor capacidad para 

resolver problemas de manera cooperativa (Davis, 1983; Decety y 

Jackson, 2004). Además, la empatía es fundamental para promover la 

inclusión social, la justicia y el bienestar comunitario (Eisenberg y Strayer, 

1990). En resumen, la empatía es un componente esencial del 

comportamiento humano que promueve la comprensión, la colaboración y 

el bienestar tanto a nivel individual como social (Davis, 1983). 

2.2.3.4. Resolución de conflictos 

La resolución de conflictos se refiere al proceso mediante el cual 

las partes involucradas encuentran soluciones mutuamente aceptables para 

las discrepancias o disputas que puedan surgir (Rahim, 2002). Este proceso 

puede implicar la negociación, la mediación o la conciliación, y tiene como 

objetivo alcanzar un acuerdo que satisfaga las necesidades e intereses de 

todas las partes (Fisher et al., 2011). La resolución de conflictos efectiva 

requiere habilidades de comunicación, empatía y negociación, así como la 

disposición de las partes para colaborar y buscar soluciones creativas 

(Rahim, 2002). Estudios han demostrado que las estrategias de resolución 
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de conflictos basadas en la cooperación y el compromiso tienden a ser más 

exitosas a largo plazo que las estrategias competitivas o evasivas (Fisher 

et al., 2011). Además, la resolución de conflictos es fundamental para el 

mantenimiento de relaciones interpersonales saludables, el éxito 

organizacional y la paz social (Rahim, 2002). En resumen, la resolución 

de conflictos es un proceso esencial para la convivencia humana que 

promueve el entendimiento mutuo, la colaboración y la armonía en 

diferentes contextos sociales y organizacionales (Fisher et al., 2011). 

2.2.3.5. Conciencia Social 

La conciencia social se refiere a la capacidad de una persona para 

comprender las necesidades, perspectivas y circunstancias de los demás, 

así como para responder de manera empática y solidaria a las injusticias y 

desafíos sociales (Eisenberg et al., 2006). Este aspecto de la inteligencia 

emocional es fundamental para promover la equidad, la justicia y la 

inclusión en la sociedad (Batson et al., 2007). La conciencia social implica 

la sensibilidad hacia las diferencias individuales y sociales, así como el 

compromiso con el bienestar colectivo y la acción para abordar problemas 

sociales (Eisenberg et al., 2006). Estudios han demostrado que la 

conciencia social está asociada con comportamientos prosociales, como la 

ayuda a los demás, la participación cívica y el activismo social (Batson et 

al., 2007). Además, la conciencia social es fundamental para promover 

sociedades justas y democráticas, donde se respeten los derechos humanos 

y se aborden las desigualdades sociales (Eisenberg et al., 2006). En 

resumen, la conciencia social es un componente esencial del desarrollo 

humano que promueve la empatía, la solidaridad y la participación activa 
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en la construcción de un mundo más justo y equitativo (Batson et al., 

2007). 

2.2.3.6. Comportamiento prosocial 

El comportamiento prosocial se define como cualquier acción que 

tenga la intención de beneficiar a otros, ya sea de forma altruista o 

motivada por normas sociales (Eisenberg y Mussen, 1989). Este tipo de 

comportamiento puede manifestarse de diversas formas, como ayudar a los 

demás, compartir recursos, brindar apoyo emocional o participar en 

acciones de voluntariado (Penner et al., 2005). El comportamiento 

prosocial es fundamental para promover el bienestar social y la cohesión 

comunitaria, ya que contribuye a la construcción de relaciones positivas, 

la confianza mutua y la solidaridad (Eisenberg y Mussen, 1989).  

Estudios han demostrado que el comportamiento prosocial está 

asociado con una mayor satisfacción en las relaciones interpersonales, una 

mejor salud mental y un mayor sentido de propósito en la vida (Penner et 

al., 2005). Además, el comportamiento prosocial puede promover el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como mejorar la 

calidad de vida tanto de quienes dan como de quienes reciben ayuda 

(Eisenberg y Mussen, 1989). En resumen, el comportamiento prosocial es 

un aspecto esencial del comportamiento humano que promueve la 

cooperación, la compasión y el bienestar en las relaciones interpersonales 

y en la sociedad en general (Penner et al., 2005).  

2.2.4. Rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología 

El rendimiento académico ha sido un tema de interés constante en la 
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educación, y la pandemia de COVID-19 ha planteado nuevos desafíos en este 

ámbito. La situación pospandemia ha generado preocupación en cuanto al impacto 

en el rendimiento académico de los estudiantes debido a la interrupción de la 

enseñanza presencial y la transición abrupta hacia modalidades de aprendizaje a 

distancia (Van Lancker y Parolin, 2020). 

La calidad y la continuidad del aprendizaje durante la pandemia han 

variado considerablemente según el acceso a recursos tecnológicos, el apoyo 

familiar, la capacitación docente y otros factores contextuales (UNESCO, 2020). 

Estudios han evidenciado disparidades en el aprendizaje remoto, con grupos 

vulnerables como los de bajos ingresos, minorías étnicas y estudiantes con 

discapacidades enfrentando mayores dificultades (Chetty et al., 2020). 

La transición hacia la educación a distancia ha planteado desafíos en 

términos de motivación, compromiso y participación estudiantil (Gewin, 2020). 

La falta de interacción directa con los docentes y compañeros, así como la 

dificultad para mantener la atención y la disciplina en un entorno virtual, han 

afectado negativamente el rendimiento académico de algunos estudiantes (Huang 

et al., 2020). 

Además, la pandemia ha tenido un impacto en la salud mental de los 

estudiantes, lo que a su vez puede afectar su rendimiento académico. El estrés, la 

ansiedad y la depresión asociados con la pandemia pueden interferir con la 

capacidad de concentración, la memoria y el procesamiento de la información 

(Loades et al., 2020). La falta de estructura y rutina debido al cierre de las escuelas 

también ha contribuido a la disminución del rendimiento académico (Dorn et al., 

2020). 
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Sin embargo, la pandemia también ha impulsado la innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje. La adopción de herramientas tecnológicas y 

estrategias pedagógicas innovadoras ha abierto nuevas oportunidades para la 

personalización del aprendizaje y la colaboración entre estudiantes y docentes 

(Hodges et al., 2020). La flexibilidad y la adaptabilidad han sido habilidades clave 

para enfrentar los desafíos de la educación pospandemia y promover el éxito 

académico de los estudiantes (Tucker et al., 2021). 

El área de Ciencia y Tecnología según el Currículo Nacional de Educación 

Básica (CNEB) se centra en el desarrollo de competencias científicas, 

tecnológicas y de investigación en los estudiantes desde una perspectiva 

integradora y contextualizada (Ministerio de Educación del Perú, 2016). Este 

enfoque se basa en el reconocimiento de la ciencia y la tecnología como 

herramientas fundamentales para comprender el mundo que nos rodea y para 

promover el desarrollo sostenible y la innovación (UNESCO, 2017).  

El CNEB establece competencias específicas en el área de Ciencia y 

Tecnología que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel educativo. Estas 

competencias incluyen la capacidad de formular preguntas de investigación, 

diseñar y realizar experimentos, analizar y interpretar datos científicos, y 

comunicar los resultados de manera efectiva (Ministerio de Educación del Perú, 

2016). Uno de los principios fundamentales del área de Ciencia y Tecnología en 

el Currículo Nacional de Perú es el enfoque por competencias. Este enfoque busca 

desarrollar habilidades y conocimientos que los estudiantes puedan aplicar en 

situaciones reales y en contextos diversos, fomentando así un aprendizaje 

significativo y transferible (Perrenoud, 2004). 
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El área de Ciencia y Tecnología, se fundamenta en el desarrollo de 

competencias que permiten a los estudiantes comprender, aplicar y valorar los 

conocimientos científicos y tecnológicos en diversos contextos (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016). Estas competencias se centran en la investigación, la 

indagación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y están diseñadas 

para promover el desarrollo integral de los estudiantes en consonancia con las 

demandas de la sociedad del conocimiento (UNESCO, 2017). 

Una de las competencias clave en el área de Ciencia y Tecnología es la 

capacidad de formular preguntas de investigación. Esta competencia implica la 

habilidad de identificar problemas o situaciones que requieran un análisis 

científico, plantear preguntas pertinentes y diseñar investigaciones para responder 

a esas preguntas (Harlen y Holroyd, 1997). Al desarrollar esta competencia, los 

estudiantes aprenden a pensar de manera crítica y a generar conocimiento de 

manera autónoma. 

Otra competencia fundamental es la capacidad de diseñar y realizar 

experimentos. Esta competencia implica la habilidad de planificar y ejecutar 

investigaciones científicas de manera sistemática, utilizando métodos y técnicas 

apropiadas (NGSS Lead States, 2013). Al adquirir esta competencia, los 

estudiantes desarrollan habilidades prácticas y experimentales, así como la 

capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos científicos. 

La competencia para analizar e interpretar datos científicos es crucial en el 

área de Ciencia y Tecnología. Esta competencia implica la capacidad de examinar 

y comprender la información obtenida a partir de investigaciones científicas, 

identificar patrones y tendencias, y sacar conclusiones fundamentadas (NGSS 
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Lead States, 2013). Al desarrollar esta competencia, los estudiantes aprenden a 

evaluar la validez y la confiabilidad de la evidencia científica y a tomar decisiones 

informadas. 

Además, el CNEB enfatiza la importancia de la competencia para 

comunicar los resultados de manera efectiva. Esta competencia implica la 

habilidad de expresar ideas y argumentos de manera clara y coherente, utilizando 

diferentes medios y formatos (Harlen y Holroyd, 1997). Al desarrollar esta 

competencia, los estudiantes aprenden a comunicar sus hallazgos científicos de 

manera adecuada y a compartir sus conocimientos con otros. 

La enseñanza de la ciencia y la tecnología como área dentro del Currículo 

Nacional se basa en un enfoque constructivista, que promueve la participación 

activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento a través de 

la exploración, la experimentación y el trabajo colaborativo (Vygotsky, 1978). 

Este enfoque reconoce la importancia del aprendizaje experiencial y el desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas en la formación 

integral de los estudiantes (Bybee, 2002). 

Además, el Currículo Nacional de Perú enfatiza la importancia de la 

educación científica y tecnológica para el desarrollo de una ciudadanía informada 

y crítica. Se reconoce que el avance científico y tecnológico tiene implicaciones 

éticas, sociales y ambientales, y se busca promover la alfabetización científica y 

tecnológica de los estudiantes para que puedan participar de manera activa y 

responsable en la sociedad del conocimiento (Hodson, 2003). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

• Autoconcepto: Según MINEDU (2022) señala que el autoconcepto es cuando 
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“reconocemos nuestras características (físicas, intelectuales, emocionales y 

sociales), según nuestra identidad y nuestros roles. El autoconcepto se nutre de 

nuestras experiencias y de la retroalimentación del entorno social” (p. 7). 

• Autocuidado: Es la “adaptación de hábitos saludables para reconectar con 

nosotros mismos y mejorar nuestro bienestar emocional, físico y mental” 

(MINEDU, 2022, p. 7). 

• Autoestima: Es la “valoración de nuestras características y fortalezas. Desarrollar 

esta habilidad implica desarrollar la autoaceptación (aceptarnos física, intelectual, 

emocional y socialmente) y la autoexpresión (sin vergüenza o temor, manifestar 

las ideas que tenemos sobre nosotras/os mismas/os)” (MINEDU, 2022, p. 7). 

• Ciencia y Tecnología: Según MINEDU (2016) señala que:  

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la 

actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido 

transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas 

de vida. Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, 

buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar 

decisiones  fundamentadas en conocimientos científicos, y considerando 

las implicancias sociales y ambientales. También exige ciudadanos que 

usen el conocimiento científico para aprender constantemente y tener una 

forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. (p. 282) 

• Comportamiento prosocial: Es el “beneficio que otorgamos a otros y otras sin 

que nos lo soliciten porque, a la larga, eso genera consecuencias sociales positivas 
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para todas y todos” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Comunicación asertiva: Es la “expresión de lo que sentimos y pensamos, 

defendiendo nuestros puntos de vista y sin agredir. Incluso diciendo que no, nos 

expresamos de manera fluida, segura y respetuosa” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Conciencia emocional: Es el reconocimiento de nuestras emociones, las 

llamamos por su nombre y comprendemos las emociones de los demás y cómo 

influyen en el comportamiento” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Conciencia Social: Es la “comprensión de las perspectivas de las personas – 

vengan de nuestro contexto y cultura o no. Con esa base, establecemos relaciones 

orientadas al bien común” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Creatividad: Es la “mirada de las cosas de manera diferente y producimos ideas, 

técnicas y perspectivas tanto novedosas como apropiadas y útiles” (MINEDU, 

2022, p. 8). 

• Empatía: Es el “reconocimiento y comprendemos las necesidades y puntos de 

vista de otras personas, aunque sean contrarios a los propios (empatía cognitiva). 

Al mismo tiempo, comprendemos sus emociones y deseamos ayudar (disposición 

empática)” (MINEDU, 2021, p. 8). 

• Habilidades socioemocionales: Según MINEDU (2022) afirma que: Son las 

aptitudes o destrezas de una persona para identificar, expresar y gestionar sus 

emociones y las del resto; desarrollar el cuidado y la preocupación por sí mismo 

y por los demás; y demostrar empatía, tomar decisiones responsables y 

relacionarse saludable y satisfactoriamente con los demás. Estas habilidades 

pueden ser aprendidas en el entorno escolar, familiar y social. (p. 6) 
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• Pospandemia: Para Koonin (2020), afirma que la pospandemia puede entenderse 

como el período posterior a una pandemia, donde la sociedad enfrenta los desafíos 

y oportunidades resultantes de la crisis sanitaria global. Durante este tiempo, se 

pueden observar cambios significativos en diversos aspectos, como la economía, 

la salud pública, la educación y el bienestar social. Es crucial considerar 

estrategias que promuevan la recuperación y reconstrucción de comunidades 

afectadas, así como la adaptación a un nuevo panorama postpandémico. 

• Regulación emocional: Es la “gestión de nuestras emociones para generar mayor 

bienestar o enfrentar situaciones libres de daño físico y emocional. Se trata de 

gestionar emociones, validándolas y regulando su intensidad y duración” 

(MINEDU, 2022, p. 8). 

• Rendimiento académico: El rendimiento académico se refiere al nivel de logro y 

éxito de un estudiante en su desempeño en actividades educativas, como 

exámenes, tareas y proyectos escolares. Es una medida importante del progreso 

académico y del dominio de los conocimientos y habilidades impartidos en el 

currículo educativo. El rendimiento académico puede influir en diversas áreas de 

la vida de un estudiante, como las oportunidades futuras de educación, empleo y 

desarrollo personal (Sirin, 2005; Stearns y Mickelson 2006). 

• Resolución de conflictos: Es la “identificación de conflictos entre distintos 

puntos de vista e intereses y los afrontamos adaptativamente para encontrar una 

solución no sólo libre de violencia sino también que resulte mutuamente 

beneficiosa” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Toma de decisiones responsables: Es el “desarrollo de fortalezas o estrategias 

personales (Ej. Evaluación de riesgos y consecuencias) para tomar decisiones 



49 

eficientes en situaciones personales, familiares, académicas, profesionales y 

sociales. Esto supone considerar aspectos éticos, sociales y de seguridad, y asumir 

la consecuencia de nuestras decisiones” (MINEDU, 2022, p. 8). 

• Trabajo en equipo: Es la “colaboración eficaz, equitativa e 

interdependientemente con distintas personas porque más allá de nuestras 

diferencias, combinamos nuestros tiempos y recursos para alcanzar una meta 

común” (MINEDU, 2022, p. 8). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La Institución Educativa "Sagrado Corazón de Jesús" se encuentra ubicada en la 

ciudad de Cusco, en el sureste del Perú. Cusco es una ciudad histórica y culturalmente 

rica, reconocida por ser la antigua capital del Imperio Inca y por su impresionante 

arquitectura colonial y precolombina. Está situada en el valle del río Huatanay, a una 

altitud de aproximadamente 3,400 metros sobre el nivel del mar, en la región andina del 

país. 

La Institución Educativa "Sagrado Corazón de Jesús" con código modular 

0933598 pertenece a la UGEL Cusco, ubicado en la Av. 28 de Julio.  

Figura 1 

Ubicación geográfica de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 

 

Nota. La figura presentada fue obtenida a través de Google Maps. 

I.E. Corazón Sagrado 

de Jesús 
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo durante un período de tres meses, dentro del año 

escolar 2022. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO  

Para realizar la presente investigación, se ha consultado diferentes textos 

bibliográficos que abordan las variables de investigación. A su vez, se ha consultado 

repositorios institucionales para abordar los antecedentes, posteriormente base de datos 

de diversas revistas indexadas para enfatizar las discusiones. 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Habilidades Socioemocionales 

VII, establecidos por el Ministerio de Educación (2022) y las actas de notas del área de 

Ciencia y Tecnología del año académico 2022. 

Los datos recogidos a través del instrumento y las actas, han ayudado para el 

proceso estadístico y validar la hipótesis planteada. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. La población de estudio 

La población en el contexto de la investigación se refiere al conjunto 

completo de personas, elementos o entidades que cumplen con ciertos criterios 

específicos y que son objeto de estudio o análisis en una investigación. Esta 

población puede variar en tamaño y características dependiendo del objetivo de la 

investigación y del contexto en el que se realiza. Es importante definir claramente 

la población de estudio para garantizar la validez y la generalización de los 

resultados obtenidos (Babbie, 2016; Creswell, 2014). 
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La población está conformada por todos los estudiantes del nivel 

secundaria, de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Tabla 1 

Cantidad de estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Sagrado Corazón de 

Jesús” 

Grado Cantidad 

1º “A, B y C” 119 

2º “A, B y C” 128 

3º “A, B y C” 113 

4º “A, B y C” 137 

5º “A, B y C” 105 

Total 602 

Nota. Información obtenida al 30 de diciembre del 2022, tomado de las nóminas de estudiantes 

matriculados en el turno tarde. 

3.4.2. La muestra de estudio  

La muestra se refiere a una porción representativa y seleccionada de la 

población total que se estudia. La selección de una muestra adecuada es 

fundamental para garantizar la validez y la generalización de los resultados de la 

investigación.  

La muestra puede ser aleatoria, estratificada, por conveniencia o 

intencional, entre otros métodos de selección, y su tamaño depende de diversos 

factores, como el objetivo de la investigación, el nivel de confianza deseado y la 

heterogeneidad de la población (Creswell, 2014; Trochim y Donelly, 2008). 

La muestra es no probabilística intencional ya que, por el horario de trabajo 

de la investigadora se eligió el turno tarde. Siendo constituida por 186 estudiantes, 

del VII ciclo. 
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Tabla 2 

Cantidad de estudiantes del VII ciclo, de la I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” 

Nota. Información obtenida al 30 de diciembre del 2022, de la nómina de estudiantes matriculados, 

en el turno tarde. 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para la investigación se utilizó el siguiente esquema: 

 

 

 

Donde: 

x = variable 1. Habilidades Socioemocionales 

y = variable 2. Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología 

r = correlación entre x, y 

M = muestra 

Para la prueba de hipótesis:  

𝐻0: 𝑝 = 0; No existe un grado de relación entre las habilidades socioemocionales y el 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, Cusco-

2022.  

𝐻1: 𝑝 ≠ 0; Existe un grado de relación entre las habilidades socioemocionales y el 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, Cusco-

 

Turno 

Grado y sección   

Total 4a 4b 4c 5a 5b 5c 

Tarde 35 34 33 35 34 36 186 



54 

2022.   

Para la interpretación del grado de relación, se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Interpretación de coeficiente de Correlación 

Escala cuantitativa Grado de correlación 

-1 Negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Negativa alta 

-0,4 a -0,69 Negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Negativa baja 

-0,01 a -0,19 Negativa muy baja 

0 Nula 

0,01 a 0,19 Positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Positiva baja 

0,4 a 0,69 Positiva moderada 

0,7 a 0,89 Positiva alta 

0,9 a 0,99 Positiva muy alta 

1 Positiva grande y perfecta 

Nota. Interpretación del grado de correlación de rho de Spearman. Tomado de Martinez y Campos, 2015. 

3.6.  PROCEDIMIENTO 

• Aprobado el proyecto de tesis, se procedió a pedir la autorización a la institución 

educativa para la aplicación de la encuesta a los estudiantes del VII ciclo, turno tarde.  

• Se comenzó con la redacción del informe de tesis 
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• Se procedió a procesar y tabular los datos, a través del software SPSS v.22, realizando 

la prueba de normalidad, Kolmogorov-Smirnova se utiliza para contrastar la prueba 

estadística pertinente. Y es como sigue: 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

HSE ,143 140 ,000 ,956 140 ,000 

RA ,308 140 ,000 ,654 140 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

  

• Se procedió a aplicar la prueba estadística de rho de Spearman para responder las 

hipótesis, a través del software SPSS; y culminar con la interpretación de los 

resultados. 

• Se recogió la constancia de ejecución correspondiente de la institución educativa.  

• Finalmente se procedió a presentar el borrador de tesis, adjuntando los requisitos 

necesarios para su sustentación. 

3.7.   VARIABLES 

Las habilidades socioemocionales son un conjunto de capacidades, actitudes y 

competencias que permiten a las personas comprender y gestionar sus emociones, 

establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar de 

manera efectiva los desafíos y conflictos diarios. 

El aprendizaje en Ciencia, Tecnología y Ambiente prepara a los estudiantes para 

enfrentar los desafíos contemporáneos y futuros, equipándolos con las herramientas 
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necesarias para contribuir de manera significativa a la sociedad y al bienestar del planeta. 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de resultados, se realizó la distribución de datos, para evaluar la 

distribución normal; aplicándose la prueba Kolmogorov-Smirnova, para muestras 

mayores a 50. Lo que corresponde una correlación no paramétrica de Spearman con 

p=0,000. Posteriormente se aplicó el estadígrafo señalado para hallar la correlación por 

cada objetivo general y específico, según lo planteado. En el caso del análisis descriptivo 

para las variables fueron los siguientes: 

• En el caso de la variable Habilidades Socioemocionales, se utilizó el cuestionario 

de HSE del VII ciclo, establecida por el Ministerio de Educación (2022). Está 

constituida por 36 preguntas, que se dividen en dos dimensiones: 

• HSE Intrapersonales: Dentro de esta dimensión se aborda las habilidades del 

autoconcepto, autoestima, conciencia emocional, autocuidado, regulación 

emocional, creatividad y toma de decisiones responsables. Las preguntas para esta 

dimensión van desde la pregunta 1, hasta la pregunta 20. 

• HSE Interpersonales: Dentro de esta dimensión se aborda las habilidades de la 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, 

conciencia social y comportamiento prosocial. Las preguntas para esta dimensión 

van desde la pregunta 21, hasta la pregunta 36. 

• En el caso de la valoración, se puede señalar los baremos: A: Totalmente en 

desacuerdo (1 punto), B: En desacuerdo (2 puntos), C: De acuerdo (3 puntos) y 

D: Totalmente de acuerdo (4 puntos). 



57 

Tabla 5  

Baremos de las dimensiones de la variable HSE 

Valoración HSE Intrapersonales HSE Interpersonales 

 TD 

(1) 

ED 

(2) 

A 

(3) 

TA 

(4) 

En Inicio [0 – 1] 

En proceso [1,1 – 2,9] 

Satisfactorio [3 - 4] 

Nota. La tabla muestra la valoración que se da para las dimensiones de la variable Habilidades 

Socioemocionales con sus respectivos baremos. Tomado de MINEDU (2022) 

• En el caso de la variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y 

Tecnología, se manejó las actas de notas en relación al área mencionada, del año 

académico 2022. Siendo la escala de calificación, tal como se muestra en la tabla: 

Tabla 6 

Escala de calificación en la variable Rendimiento Académico 

Variable 
Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Área de Ciencia y 

Tecnología 

AD – Logro destacado 20-18 

A – Logro esperado 17-14 

B – En proceso 13-11 

C – En inicio 10-00 

Nota. La tabla muestra la escala de calificación de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica en 

el área de Ciencia y Tecnología. Tomado del CNEB (2019) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

a) Resultados sobre la variable Habilidades Socioemocionales 

Tabla 7 

Variable HSE (Agrupada) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 105 56,5 56,5 56,5 

Satisfactorio 81 43,5 43,5 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

Nota. Resultados de la aplicación del instrumento de investigación  

En la tabla 7, se puede observar las frecuencias descriptivas sobre la variable HSE. 

Los resultados señalan que el 56,5% se encuentra en un nivel de proceso y el 43,5% en 

un nivel satisfactorio, que corresponde a 105 y 81 estudiantes respectivamente. Así 

mismo, en la tabla 8 y 9 se puede observar las dimensiones de la variable HSE. El mayor 

y menor porcentaje se encuentra en la dimensión de HSE interpersonales, que 

corresponde al 51,6% en el nivel Proceso y 48,4% en el nivel Satisfactorio, mientras que 

en la dimensión intrapersonales el mayor porcentaje es de 51,1% y el menor 48,9% que 

corresponde a los niveles de Proceso y satisfactorio. 

Tabla 8 

Dimensión: HSE intrapersonales (Agrupada) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 95 51,1 51,1 51,1 

Satisfactorio 91 48,9 48,9 100,0 

Total 186 100,0 100,0  
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Tabla 9 

Dimensión HSE interpersonales (agrupada) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 96 51,6 51,6 51,6 

Satisfactorio 90 48,4 48,4 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

 

En la figura Nº 2, se puede observar las sub dimensiones de las variable HSE 

Intrapersonales; el 81,2 % se encuentra en el nivel de Satisfactorio, que representa a la 

habilidad de autoconcepto, seguido de la habilidad toma de decisiones responsables, con 

el 71,5 % que también se encuentra en el nivel Satisfactorio. Sin embargo las habilidades 

con menor porcentaje en el mismo nivel son la conciencia y la autoestima con el 56,5% 

y 49,5% respectivamente.  Por su parte, en el nivel Proceso con mayor porcentaje, se 

encuentran las habilidades del autoestima y conciencia emocional con el 50,5% y 43,5% 

respectivamente. En relación al menor porcentaje en el mimso nivel, se tiene a las 

habilidades toma de decisiones responsables y autoconcepto con el 28,5% y 18,8% 

correspondientemente.  

Figura 2 

Sub dimensiones de la variable HSE Intrapersonales 

 

Por otro lado, en la figura Nº 3 , se puede observar a las subdimensiones de la 
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variable HSE Interpersonales. Las habilidades con mayor porcentaje en el nivel 

Satisfactorio se encuentra en la empatía y la comunicación asertiva con el 80,1% y el 

74,7%. En relación a las habilidades con menor porcentaje dentro del mismo nivel, se 

encuentran la conciencia social con el 65,1% y el comportamiento prosocial con el 52,7%. 

Mientras que en el nivel Proceso, podemos observar que hay estudiantes que están 

dentro de las habilidades con mayor porcentaje, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos con un 34,4%; como la conciencia social con un 33,9%. Se tiene también a 

estudiantes que están con menor porcentaje dentro del mismo nivel dentro de las 

habilidades: comunicación asertiva y empatía con 25,3% y 19,9% respectivamente. 

Cabe resaltar que hay estudiantes que se encuentran en un nivel inicio en la 

habilidad de conciencia social con un 1%. 

Figura 3 

Sub dimensiones de la variable HSE Interpersonales 

 

b) Resultados sobre la variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia 

y Tecnología 
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Tabla 10 

Variable Rendimiento Académico (Agrupada) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 8 4,3 4,3 4,3 

Logro 47 25,3 25,3 29,6 

Logro destacado 101 54,3 54,3 83,9 

5 30 16,1 16,1 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

 

En la tabla 10, se observa que el 54,3% se encuentra en un mayor nivel de Logro 

destacado y el 4,3% con menor nivel de inicio, que compete a 101 y 8 estudiantes del 

total.  

c) Relación entre las habilidades socioemocionales y rendimiento académico 

pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos entre las habilidades socioemocionales y rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 Media Desviación Estándar N 

Habilidades Socioemocionales 3,49 ,501 186 

Rendimiento académico  3,78 ,870 186 

 

La tabla 11 detallan la media y la desviación estándar de las variables relacionadas 

con las habilidades socioemocionales (variable 1) y el rendimiento académico 

pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología (variable 2). Se destaca que la media de 

la variable 1 es 3,49, con una desviación estándar de 0,501. Mientras que la media de la 

variable 2 es 3,78 con una desviación estándar de 0,870. 
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Tabla 12 

Tabla cruzada de correlación entre las habilidades socioemocionales y rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 
HSE 

Rendimiento 

Académico 

 

 

HSE 

Correlación de Pearson 1 ,026 

Sig. (bilateral)  ,729 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 46,478 2,059 

Covarianza ,251 ,011 

N 186 186 

 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,026 1 

Sig. (bilateral) ,729  

Suma de cuadrados y productos vectoriales 2,059 139,962 

Covarianza ,011 ,757 

N 186 186 

 

La tabla 12 muestran los resultados de la correlación entre las HSE y el RA, 

evidenciando un coeficiente de Pearson de r=0,026. Además, se registra un aumento en 

la covarianza de ambas variables, siendo 0,011 para una y 0,757 para la otra. Esto sugiere 

una relación directa y positiva muy baja entre las dos variables, lo que indica que un 

incremento en las HSE se relaciona con un aumento en el RA. 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación entre las HSE y el RA 

 HSE RA 

 

 

Rho de 

Spearman 

HSE Coeficiente de correlación 1,000 ,041 

Sig. (bilateral) . ,578 

N 186 186 

RA Coeficiente de correlación ,041 1,000 

Sig. (bilateral) ,578 . 

N 186 186 

  

La tabla 13 exhibe la correlación de entre las variables principales, demostrando 

un coeficiente Rho de Spearman de 0,041. Estos resultados confirman la presencia de una 

correlación positiva muy baja. 
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d) Relación entre las habilidades socioemocionales intrapersonales y 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos entre las habilidades socioemocionales intrapersonales y 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 Media Desv. Desviación N 

HSI 3,48 ,501 186 

RA 3,78 ,870 186 

 

La tabla 14 detallan la media y la desviación estándar de la dimensión Habilidades 

Socioemocionales Intrapersonales (HSI) relacionadas con el rendimiento académico 

pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología. Se destaca que la media de la dimensión 

HSI es 3,48, con una desviación estándar de 0,501. Mientras que la media de la variable 

2 es 3,78 con una desviación estándar de 0,870. 

Tabla 15 

Correlación entre las habilidades socioemocionales intrapersonales y rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 HSI RA 

HSI Correlación de Pearson 1 -,054 

Sig. (bilateral)  ,461 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 46,414 -4,382 

Covarianza ,251 -,024 

N 186 186 

RA Correlación de Pearson -,054 1 

Sig. (bilateral) ,461  

Suma de cuadrados y productos vectoriales -4,382 139,962 

Covarianza -,024 ,757 

N 186 186 

 

La tabla 15 muestran los resultados de la correlación entre las HSI y el RA, 

evidenciando un coeficiente de Pearson de r=-0,054. Además, se registra una disminución 
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y un aumento en la covarianza de la primera dimensión con la variable 2, siendo -0,024 

para una y 0,757 respectivamente. Esto sugiere una relación directa y negativa muy baja 

entre la dimensión 1 de la variable 1 y la variable 2, lo que indica que una disminución 

en las HSI se relaciona de manera negativa con el RA. 

Tabla 16 

Coeficiente de correlación entre las HSI y el RA 

 HSI RA 

Rho de 

Spearman 

HSI Coeficiente de correlación 1,000 -,057 

Sig. (bilateral) . ,439 

N 186 186 

RA Coeficiente de correlación -,057 1,000 

Sig. (bilateral) ,439 . 

N 186 186 

 

La tabla 16 presenta la correlación de entre la dimensión HSI y la variable RA, 

demostrando un coeficiente Rho de Spearman de -0,057. Estos resultados confirman la 

presencia de una correlación negativa muy baja. 

e) Relación entre las habilidades socioemocionales interpersonales y 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos entre las habilidades socioemocionales interpersonales y 

rendimiento académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 Media Desv. Desviación N 

HSInterpersonales 3,44 ,605 186 

RA 3,78 ,870 186 

 

La tabla 17 detallan la media y la desviación estándar de la dimensión Habilidades 

Socioemocionales Interpersonales relacionadas con el rendimiento académico 

pospandemia en el área de CyT. Se destaca que la media de la dimensión Habilidades 
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Socioemocionales Interpersonales es 3,44, con una desviación estándar de 0,605. 

Mientras que la media de la variable 2 es 3,78 con una desviación estándar de 0,870. 

Tabla 18 

Correlación entre las habilidades socioemocionales interpersonales y rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología 

 

HS 

Interpersonales 
RA 

HS Interpersonales Correlación de Pearson 1 ,081 

Sig. (bilateral)  ,274 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
67,726 7,855 

Covarianza ,366 ,042 

N 186 186 

RA Correlación de Pearson ,081 1 

Sig. (bilateral) ,274  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
7,855 139,962 

Covarianza ,042 ,757 

N 186 186 
 

La tabla 18 muestran los resultados de la correlación entre las HS Interpersonales 

y el RA, evidenciando un coeficiente de Pearson de r=-0,081. Además, se registra un 

aumento en la covarianza de la segunda dimensión con la variable 2, siendo 0,042 para 

una y 0,757 respectivamente. Esto sugiere una relación directa y positiva muy baja entre 

la dimensión 2 de la variable 1 y la variable 2, lo que indica que un aumento en las 

HSInterpersonales se relaciona de manera positiva con el RA. 

Tabla 19 

Coeficiente de correlación entre las HSInterpersonales y el RA 

 

HS 

Interpersonales 
RA 

Rho de 

Spearman 

HS Interpersonales Coeficiente de correlación 1,000 ,088 

Sig. (bilateral) . ,233 

N 186 186 

RA Coeficiente de correlación ,088 1,000 

Sig. (bilateral) ,233 . 

N 186 186 
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La tabla 19 presenta la correlación de entre la dimensión HSInterpersonales y la 

variable RA, demostrando un coeficiente Rho de Spearman de 0,088. Estos resultados 

confirman la presencia de una correlación positiva muy baja. 

4.2. DISCUSIONES 

En primer lugar, varios investigadores han destacado la importancia de las 

habilidades socioemocionales para el éxito académico. Según Chiappetta-Santana, 

Araujo y Lima-Costa (2022), explican que la motivación es un motor esencial de las 

acciones humanas y es fundamental para atender las necesidades de los estudiantes, ya 

que afecta tanto al desarrollo de sus habilidades socioemocionales como a su 

comportamiento y logros académicos. Jones y Bouffard (2012), señalan por su lado que 

las habilidades sociales y emocionales promueven un clima escolar positivo, lo que a su 

vez fomenta un mayor compromiso con el aprendizaje y mejora el rendimiento 

académico. 

Dentro de este marco, diversos estudios han demostrado que existe una relación 

positiva entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico. Según Jones 

et al. (2015), los estudiantes que poseen un mayor nivel de competencia emocional 

tienden a obtener mejores calificaciones y logros académicos. Además, Greenberg et al. 

(2017) encontraron que la enseñanza de habilidades socioemocionales en el aula puede 

tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación entre las habilidades 

socioemocionales y el rendimiento académico es compleja y multifacética. Algunos 

estudios han encontrado resultados mixtos o variables dependiendo de los contextos y las 

poblaciones estudiadas. Por ejemplo, según Domitrovich et al. (2017), si bien las 

habilidades socioemocionales pueden influir en el rendimiento académico, también 
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pueden estar influenciadas por otros factores, como el entorno familiar y socioeconómico. 

Así tenemos por un lado las habilidades socioemocionales intrapersonales que han 

emergido como un área de interés en la investigación educativa debido a su potencial 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Según Salovey y Mayer 

(1990), la inteligencia emocional, que abarca la autoconciencia, la autorregulación 

emocional y la automotivación, se asocia positivamente con el desempeño académico. 

Asimismo, Brackett y Katulak (2007) encontraron que los estudiantes con una mayor 

comprensión y gestión de sus propias emociones tienden a mostrar un mejor rendimiento 

en las tareas académicas. 

La influencia de las habilidades socioemocionales intrapersonales va más allá del 

ámbito académico y afecta el desarrollo personal de los individuos. De acuerdo con 

Schutte et al. (2007), la capacidad de regular las propias emociones está relacionada con 

una mayor autoeficacia y una mejor adaptación psicológica, lo que puede contribuir 

positivamente tanto al bienestar emocional como al éxito académico a largo plazo.  

Cabe considerar, por otra parte las habilidades socioemocionales interpersonales 

han ganado creciente atención en el ámbito educativo debido a su potencial impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Según Brackett y Rivers (2014), la inteligencia 

emocional, que incluye la habilidad para reconocer, comprender y regular las propias 

emociones, se asocia significativamente con el logro académico. Además, Durlak et al. 

(2011) encontraron que los programas de aprendizaje socioemocional mejoraron tanto las 

habilidades sociales como el rendimiento académico de los estudiantes. Brackett y Rivers 

(2020), señalan que las habilidades emocionales, como la autorregulación y la empatía, 

son fundamentales para el bienestar emocional de los estudiantes, lo que a su vez puede 

contribuir a un mejor rendimiento académico. Asimismo, Durlak et al. (2011) señalan que 
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las habilidades sociales, como la resolución de problemas y la cooperación, pueden 

mejorar la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos académicos y sociales. 

Finalmente, para maximizar el potencial de los estudiantes, es crucial integrar el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en el currículo escolar. Como señalan Elias 

et al. (2015), los programas educativos que fomentan la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales no solo benefician el rendimiento académico, sino que también 

contribuyen al bienestar general de los estudiantes y a su éxito a largo plazo. Así mismo 

integrar el desarrollo de habilidades socioemocionales intrapersonales; tal como sugieren 

Brackett y Durlak (2016), programas de educación emocional que enseñan estrategias 

para mejorar la autoconciencia y la autorregulación pueden beneficiar significativamente 

el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se determina que existe una relación positiva muy baja entre las 

habilidades socioemocionales y el rendimiento académico 

pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 

VII ciclo de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, de la 

ciudad de Cusco y con el valor de Pearson=0,026 

SEGUNDA:  Se indica que existe una relación negativa muy baja entre las 

habilidades socioemocionales intrapersonales y el rendimiento 

académico pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Sagrado Corazón 

de Jesús”, de la ciudad de Cusco; según el valor de Pearson=-0,054.  

TERCERA:  Existe una relación positiva muy baja entre las habilidades 

socioemocionales interpersonales y el rendimiento académico 

pospandemia en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 

VII ciclo de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, de la 

ciudad de Cusco; con un valor de Pearson=0,081. La investigación 

respalda la importancia de las habilidades socioemocionales 

interpersonales en el rendimiento académico. Integrar el desarrollo de 

estas habilidades en el entorno educativo no solo mejora los resultados 

académicos, sino que también promueve un crecimiento personal y 

emocional saludable en los estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Comunicar los hallazgos de la investigación a los distintos actores del 

ámbito educativo, incluyendo a los directivos, docentes, estudiantes y 

padres, para aumentar la conciencia sobre la importancia de las 

habilidades socioemocionales y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes. A su vez, promover la colaboración entre 

diferentes disciplinas dentro de la institución educativa, como 

psicología, educación y trabajo social, para diseñar intervenciones 

holísticas que aborden las necesidades socioemocionales de los 

estudiantes. 

SEGUNDA: Implementar programas específicos de aprendizaje socioemocional que 

enseñen habilidades socioemocionales intrapersonales, con el objetivo 

de mejorar el rendimiento académico. Del mismo modo, proporcionar 

apoyo individualizado a los estudiantes que presenten dificultades en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales intrapersonales, mediante 

la orientación escolar y la consejería. 

TERCERA:  Seguir fomentando un clima escolar positivo que promueva las 

habilidades socioemocionales interpersonales entre los estudiantes, lo 

que puede contribuir al éxito académico. 
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ANEXO 2: Instrumento de investigación 
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ANEXO 3: Instrumento de investigación  
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