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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar la relación entre trabajo colaborativo y 

competencias emocionales en los estudiantes de la IES de Ñahuinlla - Coyllurqui - 

Cotabambas 2023. Es importante implementar el trabajo de manera colaborativa en la 

Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla, para fortalecer la interacción social y mayor 

participación de los estudiantes en las actividades académicas, para mejorar las competencias 

emocionales. El presente investigación es de enfoque cuantitativa de tipo básica con diseño 

no experimental de nivel correlacional, para recoger la información se utilizó la técnica de la 

encuesta con instrumentos de cuestionario, para la variable el trabajo colaborativo se utilizó  

un cuestionario de 21 ítems con una escala de valoración de tipo Likert,  estos son: totalmente 

desacuerdo, medianamente desacuerdo, desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo y 

para la variable competencia emocional se utilizó el mismo estilo de escala valorativa. La 

técnica utilizada fue la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario de 26 ítems: de acuerdo, 

totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y totalmente 

desacuerdo; con una muestra de 115 estudiantes de la I E. de Ñahuinlla del distrito de 

Coyllurqui Cotabambas. Para encontrar los resultados, ha sido procesado y utilizado el 

software SPSS y el programa Excel, con ello comprobar la hipótesis con la distribución 

normal de datos, fue utilizado el contraste estadístico de Colmogorov-Smimov, Chi cuadrado 

de Pearson, coeficiente Tau-b de Kendall.  

El estudio permite llegar a una conclusión, que existe una relación positiva entre las 

variables de trabajo colaborativo y competencias emocionales en los estudiantes de la I E S 

de Ñahuinlla. Los resultados de la estadística Chi - cuadrado de 15. 987 y su valor = 0,003 

menor al 5% según los parámetros de la regresión, los elementos del trabajo colaborativo 

principalmente las dimensiones como la interdependencia positiva, promoción a la 

interacción, interacción positiva, la responsabilidad individual y habilidades y destrezas para 
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el trabajo grupal, fortalecen las competencias emocionales de los estudiantes en la conciencia 

de uno mismo, motivación, empatía, autorregulación y habilidades sociales. Así mismo la 

participación de los estudiantes en los trabajos en equipo demuestran una regular capacidad 

con 85 % para interactuar entre sus compañeros, sin embargo, en las competencias 

emocionales reflejan un nivel regular de 69. 6 % de los casos. El resumen se redacta entre 

150 a 300 palabras. 

              Palabras claves: Trabajo colaborativo, competencias emocionales, estudiantes.                                             
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ABSTRACT 

The research aims to analyze the relationship between collaborative work and emotional 

competencies in the students of the I E S of Ñahuinlla - Cotabambas 2023. It is necessary to 

implement collaborative work in the secondary educational institution; this allows interaction and 

positive relationships in students to strengthen their emotional competencies in a participatory 

way. The present work is of a quantitative approach of a basic type with a non-experimental design 

of correlational level, to collect the information the survey technique with questionnaire 

instruments was used, for the variable collaborative work a questionnaire of 21 items was used 

with a Likert type rating scale, these are: totally disagree, moderately disagree, disagree, agree, 

strongly agree and for the variable emotional competence the same style of assessment scale was 

used. The technique used was the survey whose instrument is the questionnaire of 26 items: agree, 

strongly agree, moderately agree, agree, disagree and totally disagree, with a sample of 115 

students from the I. E. de Ñahuinlla in the district of Coyllurqui Cotabambas. To find the results, 

the SPSS software and the Excel program have been processed and used, thus verifying the 

hypothesis with the normal distribution of data, the statistical contrast of Colmogorov-Smimov, 

Pearson's chi-square, Kendall's Tau-b coefficient was used. The study allows us to conclude that 

there is a positive relationship between the variables of collaborative work and emotional 

competencies in the students of the I S of Ñahuinlla. The results of the Chi statistic - square of 15. 

987 and its value = 0.003 less than 5% According to the parameters of the regression, the elements 

of collaborative work, mainly dimensions such as positive interdependence, promotion of 

interaction, positive interaction, individual responsibility and skills and abilities for group work, 

strengthen the emotional competencies of students in self-awareness, motivation, empathy, self-

regulation and social skills. Likewise, the participation of students in teamwork shows a regular 

ability of 85% to interact with their peers, however, in emotional competencies they reflect a 

regular level of competence of 69. 6% of cases.  
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The abstract is written between 150 and 300 words. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “Trabajo colaborativo y competencias emocionales en los 

estudiantes de la IE. secundaria de Ñahuinlla Coyllurqui – Cotabambas 2023”. Tiene como 

finalidad analizar la relación del trabajo colaborativo en los estudiantes de Ñahuinlla teniendo 

en cuenta las dimensiones como: la interdependencia positiva, la interacción positiva, 

promoción a la interacción, responsabilidad individual, habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal, tales dimensiones motivan la interacción de aprendizajes en equipo y fortalece el 

desarrollo de la competencia emocional de los alumnos de Ñahuinlla. Así mismo las 

competencias emocionales a partir del trabajo colaborativo de los estudiantes resultan una 

tendencia regular en relación con las dimensiones de competencia emocional como: la 

conciencia de uno mismo, motivación, autorregulación, empatía y habilidades sociales, en 

ese sentido se resalta el conocimiento y competencias emocionales de los estudiantes de la I 

ES. de Ñahuinlla. 

Es necesario afirmar que la sociedad actual se caracteriza, por los cambios sociales en lo 

económico y científico. En el ámbito educativo, es importante implementar otros estilos 

didácticos, como el trabajo colaborativo más interactivo que fortalece en mayor parte la 

participación del estudiante; para retroalimentar las capacidades y competencias 

emocionales, teniendo en cuenta las principales dimensiones como: la autonomía, 

conciencia, motivación, empatía, autorregulación y habilidades sociales de los alumnos. Los 

resultados según los objetivos demuestran de manera favorable y positiva, la relación entre 

las variables y dimensiones, con un nivel regular de participación de los estudiantes de 

Ñahuinlla. La presente investigación se desarrolla en cinco capítulos:  

Capítulo I: planteamiento del problema, formulación del problema, justificación de la 

investigación y los objetivos. Se plantean los problemas de investigación, como los problemas 

de apatía, depresión y violencia familiar, relacionados al trabajo colaborativo y competencias 
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emocionales de los estudiantes, el objetivo principal es analizar la relación entre las variables y 

dimensiones de la investigación.  

Capítulo II: el marco teórico conceptual, marco conceptual, los antecedentes de la 

investigación que sustentan el trabajo de investigación.  Trabajos de investigación elaborados 

entre los años de 2017 – 2022, a nivel internacional, nacional y local que permitan evidenciar 

los estudios relacionados con el tema de investigación y conocimiento teórico de las variables 

considerando la información bibliográfica. 

Capítulo III: las hipótesis y variables, identificación de las variables e indicadores, 

operacionalización de variables.  Los posibles resultados tentativas a partir de las variables de trabajo 

colaborativo y competencia emocional se configuran en las hipótesis alternativas, los indicadores y 

operacionalización que ayudan a desagregar los indicadores y de allí los ítems considerados en la 

investigación. 

Capítulo IV:  metodología de la investigación, los enfoques, tipos de investigación, nivel 

y diseño, población, muestra, técnicas de recolección y análisis e interpretación de 

información.  

        Capítulo V: los resultados de la investigación a través de las pruebas estadísticas, sobre las 

relaciones existentes entre las dimensiones de trabajo colaborativo y competencias emocionales, la 

discusión, conclusiones, finalmente la bibliografía y anexos.  

De los resultados en el trabajo de investigación se concluye que existen una relación favorable y de 

manera positivo entre las variables de trabajo colaborativo y competencias emocionales en los 

estudiantes de secundaria de Ñahuinlla, en otras dimensiones de manera regular. 
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                                                                  CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática  

La pandemia del coronavirus en el mundo ha cambiado la forma de socialización de las 

personas y estudiantes, muchas actividades modificaron la forma habitual de proceder tanto en 

la salud, educación y otras actividades. Los colegios cerraron como medida de prevención ante 

la pandemia y optaron por una educación virtual, que implicó cambios en los procesos de 

educación y socialización de los estudiantes, en su forma de comportarse y convivir.  

Por su parte el informe de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura; La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL 

– UNESCO) (2020), puntualiza que la pandemia producida por coronavirus, ha provocado una 

crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, el estado de 

emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones 

educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su 

impacto. A mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los 

niveles educativos, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. 

De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.   

Los efectos causados por la pandemia se manifiestan en los cambios emocionales de los 

estudiantes como son la depresión, ansiedad, frustración, miedo, inseguridad y violencia 

familiar y el alcoholismo. Esta situación afecta la salud mental como la autoestima, motivación, 

y la inteligencia emocional de los estudiantes, en ese sentido la problemática trajo como 

consecuencia el descontrol emocional y falta de auto regulación de sus emociones, por lo que 

la competencia emocional ha sido afectada en Latinoamérica. Esta crisis ha provocado 

enfermedades y falta de concentración y desmotivación de los adolescentes. 



   2  

La nueva presencialidad educativa busca no solo lograr aprendizajes en los estudiantes, si 

no que los estudiantes puedan desarrollar competencias emocionales mediante estrategias y 

estilos que permitan la interrelación y gestión de sus emociones, a partir del trabajo interactivo, 

es decir, el trabajo colaborativo será una propuesta y alternativa para mejorar el aprendizaje en 

los estudiantes, para desarrollar las competencias emocionales y el pensamiento crítico. 

En el Perú los estudiantes y la población han sido sorprendidos en los primeros meses 

debido a la cuarentena que declaro el gobierno y el cierre de las instituciones educativas a nivel 

nacional.  La pandemia de coronavirus, desde el momento que se dieron los contagios y las 

muertes en los hospitales, principalmente en las zonas urbanas. La situación emocional, como 

la conciencia, el autoestima, la empatía, la autorregulación y sus habilidades sociales de las 

personas principalmente de los estudiantes ha sido afectada psicológicamente, y tampoco se 

logró el funcionamiento de las clases virtuales, por lo que la población y los estudiantes fueron 

afectados con los síntomas emocionales como la apatía, depresión, ansiedad, frustración y 

violencia familiar, por lo que estas situaciones provocaron limitaciones y restricciones en la 

parte emocional.   

Por otra parte, el Gobierno Regional de Apurímac mediante el Proyecto Educativo 

Regional de Apurímac (2022) manifiesta lo siguiente: en Apurímac, la implementación de esta 

estrategia tuvo dificultades debido a la realidad socio económica y geográfica de la región, 

generando que muchos estudiantes no tengan acceso a la educación a distancia debido a falta 

de cobertura de internet, falta de recursos tecnológicos y poco acceso a los medios de 

comunicación (p. 47). Esta situación es un problema en el país, que existe en diferentes regiones 

sobre todo en la zonas alto andinas, como la escasez de redes de comunicación y tecnología, 

debido a ello la falta de comunicación y dificultades en la educación virtual.   

En la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla, la situación emocional de los 

estudiantes producto de la pandemia COVID 19, sufrieron algunos efectos como la violencia 
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que se ejerce entre sus compañeros, la apatía, desinterés no solo por sus estudios y aprendizajes 

sino por todo lo que les rodea, las alteraciones, depresión, el alcoholismo, violencia familiar y 

el frio, son los síntomas que existe por resolver. Debido a ello presentan situaciones 

problemáticas en sus aprendizajes.  Según Orbegoso, et al. (2021), sintetiza lo siguiente “los 

estudios realizados, se evidenció en los alumnos dificultades para mantener buenas relaciones 

interpersonales, demostrando poca comunicación asertiva, incapacidad para ponerse en el lugar 

de otro y para expresar lo que piensan y sienten, lo cual generó deficiencias en los trabajos 

colaborativos”. (s/p)  

Problemas que afectan la situación emocional de sus competencias emocionales y 

aprendizaje como la autoestima, conciencia de uno mismo, empatía, la autorregulación y 

motivación y habilidades sociales de los estudiantes de Ñahuinlla que presentan deficiencias, 

debido a las situaciones problemáticas que se manifiesta. Por otra parte, la falta de condiciones 

de ambientes y aulas de la institución educativa no son adecuados y no ayudan a mejorar el 

aprendizaje. Debido a estas situaciones que presentan en la institución educativa, se plantea 

propuestas y alternativas para mejorar sus conocimientos y desarrollo de competencia 

emocional. El trabajo colaborativo como estrategia didáctica y alternativa, para mejorar los 

aprendizajes emocionales utilizando la interacción social, es decir, fortalece la participación del 

estudiante y mejora la interdependencia positiva como la promoción a la interacción, 

interacción positiva y las habilidades para el trabajo grupal, como la responsabilidad individual, 

estas dimensiones avanzan positivamente en la autoestima, conciencia de uno mismo, la 

responsabilidad individual, empatía, motivación, autorregulación y en sus habilidades sociales, 

al utilizar el trabajo en equipo de manera colaborativo, mejora el desarrollo de competencia 

emocional de los estudiantes de Ñahuinlla Coyllurqui – Cotabambas. Utilizar variadas técnicas 

de enseñanza que permitan cambios y avances en las conductas de los estudiantes, teniendo en 

cuenta el contexto, sin embargo es oportuno planificar estrategias variadas como la interacción 
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del equipo en los trabajos colaborativos, exposiciones individuales, las participaciones, al  

proponer estas técnicas corrobora la participación y desenvolvimiento de los estudiantes de 

manera positiva, con estas propuestas se restablece las competencias emocionales y permite 

mayor confianza y relación de reciprocidad entre sus compañeros como la asertividad, empatía 

y se formulan los cambios y desafíos en la sociedad.  

Lo que se pretende a través de la investigación es analizar la relación del trabajo 

colaborativo como estrategia didáctica y competencias emocionales de los estudiantes. Lo 

descrito permite formular la siguiente interrogante ¿en qué medida el trabajo colaborativo se 

relaciona con la competencia emocional de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria de Ñahuinlla, Coyllurqui Cotabambas-2023?  

1.2 Formulación del problema   

1.2.1 Problema general  

 

¿En qué medida el trabajo colaborativo se relaciona con la competencia emocional 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla-Cotabambas-

2023?  

1.2.2 Problemas específicos 

   

¿Cómo se relaciona la interdependencia positiva y la conciencia de uno mismo en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 

en el año 2023?  

¿Cuál es la relación entre la promoción a la interacción y la autorregulación en los 

estudiantes de la I E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023?  

¿Qué relación existe entre la responsabilidad individual y la motivación en los 

estudiantes de la I E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023?  

¿De qué manera se relaciona la interacción positiva y la empatía en los estudiantes 

de la I E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023?   
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¿Cómo se relaciona las habilidades y destrezas para el trabajo grupal en las habilidades 

sociales en los estudiantes de la I E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023?   

1.3 Justificación de la investigación   

La presente investigación tiene como objetivo, analizar la relación de trabajo colaborativo 

y competencias emocionales de los estudiantes de Ñahuinlla, porque los problemas como la 

apatía, depresión, desmotivación y la violencia familiar afectan sus aprendizajes de los 

estudiantes de la institución educativa secundaria de Ñahuinlla, Por lo que se plantea una 

estrategia didáctica como el trabajo colaborativo, que consiste en la interacción social de los 

estudiantes en equipo y sea un aporte de contención para mejorar el desarrollo emocional de 

los alumnos. El trabajo colaborativo se debe implementar, para fortalecer la participación del 

estudiante, teniendo en cuenta sus dimensiones como la interacción positiva, la responsabilidad 

individual, promoción a la interacción y habilidades sociales para el trabajo grupal, que ayudan 

positivamente en desarrollar las competencias emocionales de los estudiantes según los 

elementos como la empatía, conciencia de uno mismo, motivación, autonomía y habilidades 

sociales. La investigación pretende ser un aporte de conocimiento científico y referencia 

bibliográfica para las investigaciones. 

 Hernández, et al. (2014), al respecto sintetiza los objetivos y las preguntas de investigación, 

es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué y/o porqué 

del estudio). Se informa porque la investigación exponiendo sus razones, por medio de la 

justificación se debe demostrar, que el estudio es necesario e importante. (p.39)  

Así mismo, Ñaupas, et al. (2018) afirma “justificar implica fundamentar las razones por las 

cuales se realiza la investigación, es decir, explicar su importancia. La explicación de estas 

razones puede agruparse en teóricas y metodológicas y sociales”. (P.220)  

Por lo mencionado es importante demostrar primero porque investigamos, al responder se 

afirma que es necesario en  el tiempo actual, los cambios de enseñanza para los alumnos, de 
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allí el trabajo colaborativo significa como la interacción y participación, la promoción a la 

interacción y la responsabilidad individual del estudiante en el aula para fortalecer el desarrollo 

emocional, es decir la competencia emocional como la conciencia de uno mismo, autonomía, 

empatía, motivación y las habilidades sociales. 

1.3.1 Justificación teórica  

  

La investigación se desarrolla con el propósito de encontrar el conocimiento científico y 

conocer la relación de las variables de trabajo colaborativo y competencia emocional de los 

estudiantes, según el contexto de los estudiantes de la IE. S. Ñahuinlla. La revisión bibliográfica 

e información sobre las variables de trabajo colaborativo y competencia emocional se 

complementa, para analizar la relación entre las variables de estudio, lo que permite 

incrementar en forma gradual el conocimiento y facilidad de aprendizaje implementando los 

estilos de trabajo en equipo, es decir promocionar la interacción social en los estudiantes para 

mejorar la competencia emocional. 

1.3.2 Justificación practica  

 

La presente investigación tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de Ñahuinlla a 

mejorar sus aprendizajes y conocimiento reflexivo para fortalecer el desarrollo emocional y 

competencia emocional, como la autorregulación, la empatía, la conciencia, motivación y 

habilidades. Estas dimensiones positivamente fortalecen el desempeño de los estudiantes y 

mejora los procesos de aprendizaje y conocimiento emocional y sea un aporte y consulta 

bibliográfica.   

1.3.3 Justificación metodológica  

 

Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

científica han demostrado su validez y confiabilidad, así mismo el procesamiento de la 

información estadística se utilizó los parámetros de una escala de Likert y una escala de 

valoración, para encontrar los resultados donde se utilizó los baremos para cada variable y 
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sus dimensiones a fin de facilitar la comprensión de los resultados de acuerdo a los rangos y 

niveles planteados. 

El uso de la encuesta y como instrumento el cuestionario semiestructuradas al nivel del 

estudiante, utilizando las escalas de valoración; para obtener los datos se justifica por la 

naturaleza exploratoria del estudio, y dar los resultados de relación entre las variables de 

investigación. 

1.3.4 Justificación social  

 

La investigación da a conocer el grado de relación entre el trabajo colaborativo y 

competencia emocional en el desempeño de los estudiantes, con el fin de conocer la relación y 

así mismo que los directivos y docentes opten por este método de trabajo, para mejorar el 

rendimiento académico y logro de competencias emocionales de los estudiantes.  

Los resultados de la investigación en la forma social promueven orientaciones y 

sugerencias para fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes, al encontrar los 

cambios significativos mediante conducción y manejo de las emociones, el trabajo en equipo y 

colaborativo contribuye a mejorar sus aprendizajes y conocimiento integral de los estudiantes 

de Ñahuinlla.  

1.4  Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general 

   

Analizar la relación entre trabajo colaborativo y la competencia emocional en los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla - Cotabambas 2023  

1.4.2 Objetivos específicos 

  

Identificar la relación de la interdependencia positiva y la conciencia de uno mismo 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – 

Cotabambas – 2023  
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Describir la relación entre la interacción positiva y la empatía en los estudiantes de 

la I. E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023  

Describir la relación de las habilidades y destrezas para las habilidades sociales en 

los estudiantes de la I. E. Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023  

Establecer la relación entre la promoción a la interacción y la autorregulación en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla - Cotabambas 

2023  

Analizar la relación que existe entre la responsabilidad individual y la motivación 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – 

Cotabambas 2023  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Bases teóricas  

2.1.1 Trabajo colaborativo  

Al considerar el trabajo como categoría de análisis, Méda (2007) agrega que “el trabajo es 

el fundamento del orden social y determina ampliamente el lugar de los individuos en la 

sociedad. Es el principal medio de subsistencia y ocupa una parte esencial de la vida de los 

individuos. Trabajar es una norma, un hecho social total”. (p.17)  

En ese sentido, la necesidad y abastecimiento del ser humano es el trabajo y medio de 

subsistencia que permite generar la riqueza y bienestar; sin embargo, en el ámbito educativo 

proporciona, el trabajo memorístico y la inteligencia emocional reflexivo crítico y proporciona 

el desarrollo del conocimiento emocional, los estilos colaborativos de manera interactivo y 

coordinada determinan fortalecer las competencias emocionales.  

Por otro lado, Arenas (2023), puntualiza sobre “el método de trabajo es una forma de 

sistematizada y organizada para cumplir con los objetivos, tareas y metas trazadas en la 

organización a corto y largo plazo”. (p. 53), sin embargo, imagino que el trabajo también es 

una herramienta tecnificada y una acción, organizada por el hombre y se implementa de dos 

formas: fuerza física y fuerza de inteligencia y habilidad para manejar los estímulos e 

impulsos durante el trabajo.  

De acuerdo a Revelo et al. (2018), afirma el trabajo colaborativo “como incorporación en 

cursos de programación como una estrategia potencial que maximiza la participación de 

estudiantes y tener un impacto positivo en el aprendizaje, en el contexto educativo constituye 

un modelo de aprendizaje interactivo y es considerado como una filosofía de interacción que 

implica el manejo de aspectos” (p.117). 
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El trabajo colaborativo es el que motiva la interacción social en equipo, la interculturalidad, 

la conducta social en la interacción, mejora los aspectos positivos en la organización y en el 

proceso de aprendizaje; las habilidades de comunicación asertiva fortalecen la colaboración y 

trabajo en equipo de manera interactivo con mayor participación de los estudiantes. 

Por lo que, Padilla (2021), puntualiza el trabajo colaborativo involucra a un grupo de 

estudiantes que se organicen de forma coordinada con la finalidad de desarrollar un proyecto 

de aprendizaje colectivo e individual. Las estrategias de aprendizaje que fomente en el aula se 

consideran oportuno mostrar los roles que debe cumplir cada uno de los actores que forman 

parte de una comunidad escolar. (s/p) Por lo tanto, el trabajo colaborativo es una técnica y 

estrategia que sirve como herramienta y como recurso para los docentes y alumnos, con la 

finalidad de ayudar los conocimientos de manera colaborativa en los estudiantes, de manera 

conjunta.  

León, et al. (2023), afirma “el trabajo colaborativo en la institución educativa se ha 

desarrollado como una metodología didáctica para fomentar el desarrollo del conocimiento, 

habilidad social y crecimiento personal en tal sentido se convierte como factor importante en 

la tarea de la educación”. (s/p) 

Por otro lado, Gómez y Álvarez  (2011), manifiesta “el aprendizaje colaborativo es una 

estrategia didáctica, la mayor parte se basa en la organización de la clase en pequeños grupos 

donde los alumnos trabajan de forma coordinada para construir el conocimiento, solucionar 

problemas, tareas, desarrollar su propio aprendizaje” (p. 92). 

Por su parte, Vaillat y Manso (2019),  menciona del aprendizaje colaborativo surge cuando 

existe una interdependencia positiva definida y cuando los integrantes del equipo fomenten los 

aprendizajes, el éxito de cada uno, todos son responsables y reflexionan acerca de sus trabajos, 

tales colaborativas son importantes para que el aprendizaje sea colaborativo, principios y 

componentes que van a guiar el trabajo colaborativo fueron: Cooperación, responsabilidad, 
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comunicación, trabajo en equipo y la autoevaluación. (p. 25) por una parte la interdependencia 

es un elemento fundamental en la persona, por que promete un impulso muy interactivo entre 

los estudiantes dentro de un equipo de trabajo. La promoción a la interacción, es un elemento 

que promociona un enfoque más interactivo y participativo para que se desarrolle una 

interacción positiva de los estudiantes. La responsabilidad individual también construye una 

autoestima más positiva con estrategias peculiares y finalmente algunas habilidades que fueron 

utilizados por los estudiantes para mejorar las competencias.  

2.1.2 Estructuras del trabajo colaborativo  

La teoría parte desde un contexto educativo y se convierte como estrategia didáctica en la 

enseñanza y aprendizaje y se deben estructurar algunos ejes para entender mejor sobre trabajos 

colaborativos, teniendo en cuenta a los autores como Glinz (2005), puntualiza tres estructuras 

que forman el trabajo colaborativo, estos son: La competencia, mediante la cual los alumnos 

tratan de alcanzar las metas mismas que solo se consiguen cuando el grupo en su totalidad lo 

hace, por medio de cooperación. La cooperación de los alumnos ejercita la interdependencia 

positiva, para lograr un crecimiento personal y social. El individualismo a diferencia de la 

primera proporciona solamente un crecimiento individual o personal, pero el alumno tiende al 

aislamiento y puede provocar daños permanentes en su interior. (P. 3) 

Por lo mencionado, es necesario fundamentar la autonomía, la conciencia y la mentalidad 

en el trabajo colaborativo, por lo que se motiva a construir la competencia, más participativo e 

interactivo, teniendo en cuenta la cooperación, con la finalidad de encontrar la confianza 

emocional del trabajo colectivo en los estudiantes. Sin embargo, el individualismo es una teoría 

que no implica en la contribución de la construcción colectiva de los estudiantes, más bien, solo 

ayuda un crecimiento personal, sin mucha cooperación. 

En lo siguiente detalla Rosario, 2020 como se citó en Arenas (2023), el trabajo en equipo 

es una labor que se desarrolla con la participación de un grupo de individuos con un fin en 
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común. Surge de la necesidad de ampliar y mejorar el rendimiento de una empresa o el 

rendimiento de un estudiante, así mismo, el trabajo fomenta los valores de lealtad, seguridad, 

autoestima y las relaciones interpersonales entre compañeros, puesto que mediante el trabajo 

en equipo los integrantes comparten y coordinan ideas, opiniones, como la empatía. (p. 52) 

Sin embargo, el trabajo colaborativo construye mejorar el rendimiento académico y 

aprendizaje en los estudiantes, en mayor oportunidad utilizan habilidades para compartir la 

interacción, comunicación, y mayor confianza de asimilar los conocimientos y aprendizajes 

significativos de parte de los estudiantes.    

2.1.3  Características del trabajo colaborativo  

En un contexto particular los trabajos colaborativos son diferentes en algunos aspectos de 

cotidiana; en la educación aportan la interacción social entre las comunidades educativas y en 

segundo una interacción en la sociedad elemental, debido a los impulsos y conductas que 

ayudan la cooperación. Sin embargo, de acuerdo a Padilla (2021) sostiene las siguientes 

características, más tendencias constructivistas y socioculturales, promover estrategias de 

aprendizaje en el aula que fomenten el trabajo colaborativo. Todos los participantes del grupo 

deben comprometerse activamente a trabajar juntos para alcanzar los objetivos. Esto permite 

nuevos modelos de desarrollo y formación basados en la reflexión compartida. (s/p) 

Por otra parte, Gómez y Álvarez (2011), sostiene “los profesores deben estructurar las 

actividades de aprendizaje, todos los participantes del grupo deben comprometerse activamente 

juntos para trabajar, la enseñanza debe ser significativa” (p. 93). 

En el sentido social, el colaborativo se mide teniendo en cuenta los valores, la creatividad 

y razonamiento del equipo, se reconoce los esfuerzos individuales, con algunas  discusiones 

abiertas, para una solución activa de los problemas, aumenta la motivación por el trabajo, la 

satisfacción por el trabajo propio, los sentimientos de autosuficiencia, propicie que se genere 

un lenguaje común, genera una interdependencia positiva, impulsa el desarrollo de habilidades 
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sociales, los miembros de equipo se necesitan unos a otros para estabilizar confianza, valora la 

contribución individual, estimulan las habilidades personales y del grupo.  (Gonzales, et al. 

1996 como se citó en Pérez, 2012, s/p)  

El fomentar una interacción social, es una característica general, con involucramientos de 

los equipos de trabajo, sobre todo en el aspecto educativo, promover el trabajo en equipo 

fomenta al estudiante más participativo de manera colectivo entre sus compañeros. 

2.1.4 Trabajo colaborativo en educación  

Revelo et al. (2018) menciona, el trabajo colaborativo en contexto educativo, constituye 

un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual 

demanda conjugar esfuerzos de competencias y talento, mediante una serie de transacciones 

que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente, además es considerada una 

filosofía de interacción. (p.118)  

Por otra parte, Márquez (2019), sintetiza refiriendo al ámbito educativo que implica tomar 

decisiones colectivas basadas en el consenso, negociar cuando se presenten discrepancias, 

hacer críticas constructivas apoyar y valorar los esfuerzos de los actores educativos, en esta 

línea se organizan trabajos en equipos para favorecer la colaboración, en un ambiente que 

promueva el compromiso de unos con los otros, que se animen y compartan los desafíos y 

celebren mutuamente sus éxitos. (p.365)  

El trabajo colaborativo es una parte fundamental de la educación, es una estrategia 

determinada que contribuye la interacción social, la interculturalidad emocional de los 

estudiantes y docentes. La comunicación asertiva, la empatía y la cooperación impulsa un 

acercamiento de confianza y conciencia emocional para lograr el mayor volumen y 

aprovechamiento de los recursos y aprendizajes en los estudiantes. 
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2.1.5  Estrategias para lograr el aprendizaje colaborativo  

Allí es la didáctica del docente que implica motivar desde un estilo diferente para llegar al 

estudiante que fomente el trabajo colaborativo con participación interactivo. Sin embargo, 

regular la conducta para que asimilen los estudiantes es fundamental estimular un trabajo 

interactivo que colabore en equipo y fomente el aprendizaje colaborativo, al respecto sostiene: 

Guerra, et al. (2019), tres formas para lograr el aprendizaje colaborativo:  

Primero: tiene que ver con el compromiso del estudiante de alcanzar como grupo una 

determinada tarea grupal, implica contar con las técnicas.  

Segundo: resolver la tarea en equipo, lo que implica el trabajo y contribución de cada uno 

de los miembros del grupo.  

Tercero: los recursos que deben tener el grupo para el logro final de la actividad,  

de los requisitos mencionados por Guerra, con llevan a tener en cuenta otros aspectos de 

compromiso y fortaleza, principalmente las habilidades para enfrentar los desafíos del cambio. 

Sarmiento (2019), menciona algunas condiciones y factores para que se logre el aprendizaje 

colaborativo, desde el trabajo en equipo fueron: “que existan los procesos de enseñanza, debe 

existir una buena relación entre docente y alumno, un correcto funcionamiento y estructura de 

la escuela”. (p. 17), el aprendizaje colaborativo debe ser más participativo entre los estudiantes, 

una estrategia didáctica que permite involucrar a los alumnos en el asunto con más voluntad, 

pero de manera democrática entre respeto mutuo, una interacción social de docente - estudiante. 

2.1.6 Trabajo colaborativo en los docentes   

De acuerdo del Ministerio de Educación Chile (2019), el trabajo colaborativo es una 

metodología importante de los enfoques actuales para el desarrollo profesional de maestros lo 

que significa que compartan experiencias analicen e investiguen en grupo acerca de las 

practicas pedagógicas en un contexto de la institución y social; aprender a trabajar de forma 

colaborativa significa trabajar en conjunto para solucionar problemas o abordar tareas cuya 
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finalidad es un objetivo común de manera colectiva, el individuo aprenda más de lo que 

aprendería por sí solo, y es fruto de la interacción que se genera con los integrantes del grupo. 

(s/p)  

El tema colaborativo en los docentes es más estratégico e interactivo, son los que gestionan 

y planifican las formas, estrategias, para fomentar en los estudiantes los estilos de aprendizaje. 

En ese sentido es importante construir estrategias diversificadas para mediar la actividad de 

aprendizaje de manera social en los estudiantes. 

Al respecto Vaillant, (2016), afirma lo siguiente “es parte de la responsabilidad de un buen 

desarrollo profesional, es un gran desafío para todos y desde la política pública hay que crear 

las condiciones para que se desarrolle y fortalezca” (p. 38).  Por otro lado, considero la idea es 

importante, la intervención colectiva de la política pública y autoridad para proporcionar 

algunas condiciones y desafíos para mejorar la calidad educativa, no solo en los docentes, sino 

en los estudiantes y padres de familia para colaborar las estrategias metodológicas fomentando 

el trabajo interactivo y participativo, utilizando la comunicación asertiva, cooperativa y 

competente. 

2.1.7 Dimensiones de trabajo colaborativo  

Según los autores Fonseca y Ibarra (2021), señalan cinco dimensiones a considerar para el 

trabajo colaborativo como son: la interdependencia positiva, la promoción a la interacción, la 

responsabilidad individual, la interacción positiva, habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal.   

2.1.7.1 Interdependencia positiva 

Es la que fomenta el propósito mutuo a través de una relación de una necesidad establecida 

en la medida en que los estudiantes, el equipo de trabajo de estudiantes a partir de sus vínculos 

logran objetivos. Soto, et al. (2013), manifiesta y define “como la interdependencia mutua entre 

los participantes, la responsabilidad individual y grupal para el desarrollo de la tarea y el logro 
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de los objetivos comunes”. (p.33) La interdependencia positiva mejora la transmisión del 

conocimiento, aprenden de otros, las actividades de equipo, de forma colaborativa fomentan la 

interacción y la entre los estudiantes, de allí el contexto emocional se fortalece de manera social 

entre las habilidades sociales. 

2.1.7.2 Interacción positiva     

 Es un impulso de intercambio de habilidades de manera activo que fundamenta, la 

interacción social de manera positiva; es decir la seguridad del trabajo y colaborativo dentro 

del sistema de interacción social, es una interacción de cara a cara y se trata de los estudiantes 

que puedan realizar juntos el estilo cooperativo, de manera flexible mutuamente, de allí el 

esfuerzo de mejorar el conocimiento, juntos de manera colaborativa. En este sentido Del Águila 

y Luna  (2021), puntualiza lo siguiente “las habilidades colaborativas, requeridas para que el 

equipo trabaje de manera óptima y estas deben estar presentes en toda la actividad para 

garantizar un eficiente resultado” (P. 31). Es necesario las habilidades colaborativas que 

motivan de manera significativa para promocionar una responsabilidad de interacción positiva 

en los estudiantes y cumplen un rol dentro del trabajo colaborativo con mayor seguridad. 

2.1.7.3 Promoción a la interacción  

Del Águila y Luna (2021), manifiesta lo siguiente, fomentar de manera activa el impulso, 

rendimiento y la labor de los otros participantes para lograr las metas en común por el grupo. 

Los estudiantes se apoyan mutuamente con efectividad respetando las actividades de los demás 

reflexionando sobre las mejores opciones. (p. 32) 

Promover el éxito en equipo, es el principio de facilitar el éxito del otro grupo, la 

participación de todos, es fundamental no hay necesidad de opacar a los demás, promocionar 

el enfoque mutua, debe ser efectiva y necesaria para una buena interacción. Se trata de 

estudiantes que desarrollan juntos una labor de forma colectiva y son ellos que colaboran el 

éxito de los demás, teniendo la reciprocidad mutua entre sus compañeros.  
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2.1.7.4 Responsabilidad individual  

Del Aguilla y Luna (2021) cómo se citó a Coll (2001), indica que se puntualiza conforme a 

la concepción constructivista, el estudiante tiene la responsabilidad del desarrollo de su 

aprendizaje, elaborando o reelaborando conocimientos de competencia pudiendo ser una 

persona activa cuando implementa, investiga, encuentra o crea hasta cuando oye la presentación 

de los demás. (p. 29) 

 El trabajo individual como elemento básico, para construir el conocimiento es importante, 

los miembros deben asumir su tarea después compartirla en grupo para contribuir el aprendizaje 

colectivo. El esfuerzo individual refuerza el logro del equipo. Este elemento responde a un acto 

concreto y determinado, que permite tomar decisiones de manera asertiva, asumiendo una 

responsabilidad.    

2.1.7.5 Habilidades y destrezas para el trabajo grupal  

Las habilidades son capacidades y competencia del éxito del trabajo, es necesario saber 

cómo ejercer la orientación, decisiones, fomentar el clima de confianza, para contribuir las 

capacidades y competencias que posee, para mejorar las relaciones interpersonales, así como 

la empatía, tolerancia, asertividad, habilidades de comunicación, etc.  

Bisquerra (2018), sintetiza como sistema, la siguiente forma “son un conjunto de 

habilidades, actitudes y valores que promueven la construcción de bienestar personal y 

sociales” (p. 13).  

El manejo de las técnicas en las habilidades es importante en el trabajo grupal al igual 

que las habilidades de vida, las habilidades de un alumno se enfrenta las exigencias y desafíos 

del estudio, en ello se tienen en cuenta los claves: la empatía y solidaridad, autoconocimiento 

y gestión de emociones, comunicación asertiva y disciplina positiva, relaciones interpersonales, 

finalmente resolución de problemas y toma de decisiones, para lograr el éxito y trabajo. 
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2.1.8  Elementos del trabajo colaborativo  

De acuerdo al trabajo colaborativo se tienen elementos que lo sostiene Nieto (2018), los 

cuales son:  

- Cooperación  

- Responsabilidad  

- Autoevaluación  

- Comunicación   

- Trabajo en equipo    

La colaboración del estudiante en el equipo es importante, es un nexo en el desarrollo de 

aprendizaje, considerar los elementos que menciona, porque fomenta una gestión de 

compromiso para ser competentes dentro del equipo que conforma el alumno, allí la interacción 

comunicativa de manera cultural para encontrar los resultados y logros de aprendizaje.  

2.1.9 Ventajas de trabajo colaborativo  

Álvaro (2005), puntualiza lo siguiente:  al   trabajar   en   grupo  de forma colaborativo 

existe   la   posibilidad   de   dividir   a   sus   miembros en subgrupos o comisiones, lo que 

facilita la realización de procesos paralelos que agilicen  el  trabajo  que  se  está  desempeñando,  

se  logra  mayor eficiencia  y  rapidez  en  la  solución  de problemas en el contexto de 

aprendizaje,  se diseña nuevos productos, presentación de comentarios, opiniones de los 

estudiantes sobre los productos, para controlar y evaluar el estándar y nivel de aprendizaje de 

los estudiantes. (P.87) 

 Entre estas se encuentran: 1) Fomenta a aprender a aprender, ya que los jóvenes se 

preocupan por construir sus conocimientos por medio de la interacción. 2) Genera 

interdependencia positiva porque se plantea un objetivo común donde todos los integrantes 

dependen de los uno de los otros. 3) Refuerza la autonomía individual donde cada estudiante 

es responsable 4) Promueve valores como la responsabilidad, comunicación y solidaridad. 5)  
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Mejora las relaciones interpersonales y habilidades sociales por que fomenta la comunicación 

6) Posibilita la atención a la diversidad ya que aquellos que están más avanzados en temáticas 

se convierten tutores. 7) Aumenta la autoestima de los estudiantes. 8) Desarrolla la capacidad 

autocritica de los estudiantes. 9) Despierta su interés y genera una experiencia (Johnson, 1995, 

como se citó en Sarmiento, 2019. P, 45). 

De los resultados mencionados de los autores citados anteriormente, el trabajo colaborativo 

es la interacción entre los estudiantes, al actuar en equipo todos participan en las actividades de 

sesión, y las condiciones deben ser interacción asertiva para tener resultados de aprendizaje y 

finalmente el desarrollo de las competencias emocionales. 

2.1.10 Desventajas del trabajo colaborativo   

A continuación, Álvaro (2005) puntualiza los criterios de desventajas dentro del trabajo 

colaborativo que en abajo se mencionan:  

Al trabajar en grupo de forma colaborativo, se puede presentar un retraso o prolongación 

de soluciones, puesto que, en un determinado momento, el equipo de trabajo no tiene definido 

claramente sus propósitos y lineamientos. Las consecuencias que esto trae son: enfrentamientos 

y discusiones no relacionadas con los objetivos planteados. La falta de recursos materiales y 

equipos impiden un ambiente laboral propicio para la puesta en marcha del trabajo 

colaborativo, ya que el entorno organizacional no es apropiado. La conducta inapropiada de los 

miembros de un grupo de trabajo afecta la productividad del equipo. Las posibles razones 

pueden ser: dificultad para decir no puedo hacer esta tarea, juicios automáticos y sin base, 

percepción de que es difícil o imposible el trabajo que se hace, poca habilidad para manejar 

errores, apatía, impaciencia o poca tolerancia, entre otros, para compartir su empatía. (p. 88)  

De los elementos mencionados, concuerdo de las situaciones en los estudiantes de Ñahuinlla, 

la indiferencia que proporcionan en algunos estudiantes, en los aspectos psicológicos, y 

fisiológicos, que buscan el individualismo, esto afecta la forma de interacción del estudiante, 
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muestran sentimientos individualistas en las actividades de trabajo, en este sentido, los 

resultados de competencia no se logran a falta de compromisos, la indisciplina y desmotivación 

como desventaja dentro del trabajo colaborativo en los estudiantes.  

2.1.11 Importancia del trabajo colaborativo   

Según Nieto (2018), sintetiza como aportaciones que hace una persona a sus compañeros 

de equipo, unas dos personas en cuanto a experiencias, sugerencias comentarios y reflexiones 

sobre el trabajo que ha desarrollado cada miembro del equipo y a su vez espera que sus 

compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido, para después transformar el trabajo 

individual en un producto más contribuyente.   

Por otra parte, el aporte individual con criterios y pensamientos diferentes ayudan a 

fortalecer el proceso cognitivo de los estudiantes en el contexto donde se desarrollan. Sin 

embargo, la interacción filosófica incrementa la posibilidad de seguir haciendo el esfuerzo de 

participar de manera objetiva en las actividades del desarrollo de la sociedad. El tema de  

conducta es fundamental en el trabajo colaborativo, es necesario motivar, implementar la 

cooperación y colaboración en las actividades de aprendizaje para fortalecer las habilidades y 

capacidades de los estudiantes,  entonces de allí lo que afirma Nieto sobre las experiencias, 

sugerencias, comentarios y reflexiones de los estudiantes, que retroalimenta con mayor razón a 

fortalecer la competencia emocional de los estudiantes, las recomendaciones desde nuestra 

propuesta y experiencia, es siempre la esencia de motivación, comunicación asertiva, 

comprender, solidaridad y ser empático en las actividades entre sus compañeros. 

2.1.12 Competencia   

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016), determina sobre la competencia y define 

como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 

un propósito específico en una situación determinada actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. Ser competente es comprender la situación que va afrontar y evaluar las 
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posibilidades para resolverla, significa identificar los conocimientos y habilidades que están 

disponible en su entorno, combinar determinadas características personales con habilidades 

socioemocionales que puedan hacer más eficaz con los otros (s/p). 

Por otra parte, Nieto et al. (2014), al respecto de la competencia sintetiza como un conjunto 

de capacidades que incluye conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que se logran a 

través de procesos de aprendizaje y se manifiestan en la solución de problemas, es decir, en la 

acción. Bajo esta definición, un alumno es competente cuando logra movilizar sus recursos 

para poder resolver situaciones determinadas en distintos contextos. Esta capacidad de poner 

en práctica y de forma integrada aquellos conocimientos adquiridos bajo las cuatro dimensiones 

(p. 15, 19).   

Por su parte Bisquerra y Pérez (2007), puntualiza al respecto de la competencia “como la 

capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades 

y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y 

eficacia”. (p.3)   

Así mismo de acuerdo al Gobierno Regional de Apurímac a través de su proyecto PER al 

2036 (2022), sintetiza lo siguiente “Una competencia se demuestra en la acción, se trata de un 

saber actuar que exige movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza 

(conocimientos y habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, 

principios éticos, procedimientos concretos, información o herramientas, etc.) para construir 

una respuesta pertinente a un desafío determinado” (p.79).  

La competencia es un conjunto de saberes y conocimientos que ya tiene los estudiantes y 

de los cuales estas capacidades son movilizadas según que corresponda en las actividades de 

desarrollo, en el ámbito educativo en las actividades de sesión y en el proceso pedagógico, son 

movilizados de acuerdo a los puntos que se estudia en las instituciones educativas de 

secundaria. 
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2.1.13 Competencia emocional   

Bisquerra (2007), cómo se citó en Gallardo, 2018), menciona sobre las competencias 

emocionales se entienden como “el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales”. Por otro lado, Sánchez et al.  (2018), puntualiza “las competencias emocionales 

suponen la aplicación de la inteligencia emocional, es decir, son el resultado de la puesta en 

práctica de un conjunto de habilidades emocionales que nos permiten responder a las demandas 

de individuos o de grupos que se producen en contextos diversos”. (p.976)  

Por su parte Heras et al. (2016), sintetiza “capacidad que tiene una persona o estudiante 

para reconocer y expresar emociones (conciencia emocional), regular las emociones 

(regulación emocional), ponerse en el lugar de otro (competencia social) e identificar y resolver 

problemas (habilidades de vida para el bienestar)”. (p.70)  

Las referencias mencionadas al respecto de la competencia emocional, tienen posiciones 

similares, lo cual detallan de la siguiente forma primero, conocimiento, segundo las habilidades 

y tercero capacidades y considero que estas teorías son acciones desarrolladas en la práctica 

para contribuir los aprendizajes, como la regulación emocional. Por otra parte, las habilidades 

y la inteligencia ayudan a promover a ser más competente, así mismo lo que afirma Heras y 

Lara sobre conciencia, regulación, social y el bienestar, como estrategias concretas para ser 

competente emocionalmente y determinar los problemas para resolver.  Las competencias 

emocionales son procesos de aprendizaje y destrezas afirmadas por los estudiantes.   

2.1.14 Dimensiones de competencia emocional   

En cuanto a las dimensiones de la competencia emocional se ha tomado en cuenta a los 

modelos de Goleman (1998 como se citó en Sánchez, et al. (2018) manifiesta a través de su 

programa AEdEm para Educación Secundaria, así mismo se mencionan en abajo:   
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2.1.14.1 Conciencia de uno mismo  

Es una capacidad para tomar una conciencia de las propias emociones y de las emociones 

de las demás, teniendo en cuenta la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado, por otra parte, Bisquerra (2018), afirma lo siguiente “consiste en conocer las 

propias emociones y las emociones de las demás y se requiere capacidad de observación del 

propio comportamiento y comportamiento de las personas que rodean y eso supone comprender 

las causas y consecuencias de las emociones” (p. 12). 

La autoestima es la base para ser consciente de sus acciones y la autonomía impulsa a tener 

las propias decisiones, ser uno mismo, ser consciente de las acciones cotidianos durante los 

cambios que propone el destino de la sociedad en un determinado tiempo y espacio. La 

identidad es un valor cultural que dignifica a los estudiantes en su comportamiento y desarrollo 

de las actitudes que promueve al ser conscientes de sus actos, es decir tomar conciencia de uno 

mismo, en la institución educativa secundaria de Ñahuinlla, se encuentra en nivel regular entre 

sus compañeros y otros no son conscientes de sus actos que realizan.   

2.1.14.2 Autorregulación  

Es el enfoque interno para manejar las emociones de forma apropiada, tomar conciencia 

de las emociones, de las conductas, sobre el proceso aprendizaje, tener estrategias para 

contrastar y mantener un equilibrio de control emocional, capacidad para autogenerarse, tener 

emociones positivas, los sentimientos y emociones deben ser reguladas. Por lo que menciona. 

Bisquerra (2018), la regulación es difícil de equilibrio entre la represión y descontrol. Son 

componentes importantes de la habilidad de autorregulación, la tolerancia la frustración, el 

manejo de la ira, habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo (inducción al consumo 

de drogas y violencia). Las técnicas de regulación son: dialogo interno y control de estrés (p. 

12). 



   24  

2.1.14.3 Motivación  

Es una estrategia, que incluye un conjunto de características y elementos relacionados a la 

motivación, automotivación y concentración, de manera diferente con actitudes positivas, 

responsabilidad, compromiso y auto eficiencia para ser conscientes, habilidades sociales, las 

emociones buscan estar motivados para alcanzar las metas, es un centro para tomar atención en 

una actividad; es el principal de la concentración para persuadir el cognitivo o el proceso de 

aprendizaje. La motivación requiere del positivismo y de confianza para encontrar la solución 

en las actividades desarrolladas, promociona mayor concentración y desarrollo de 

competencias de los estudiantes para conducir a una ventaja en el proceso y desarrollo de 

conocimiento.  

2.1.14.4 Empatía  

Lo sostiene Bisquerra (2018), al respecto “la empatía es un factor importante para la 

prevención de la violencia, del acoso escolar y de muchos conflictos” la empatía es la capacidad 

para reconocer las emociones de otras personas, lo que permite saber el sentimiento sin la 

necesidad de un lenguaje oral y entender su manera de actuar (p.12).  

La empatía es un aspecto determinante para cooperar en la sociedad y ponerse en lugar de 

otro ser y sentirse como ellos, mejorar la amistad y la interculturalidad entre los estudiantes, 

entonces allí ser empático es formular estilos de asertividad para entender la realidad y lo que 

siente el otro y esa misma línea se debe motivar en la institución educativa de Ñahuinlla durante 

el trabajo con los estudiantes, sobre las actividades de empatía para mejorar la competencia 

emocional. 

2.1.14.5 Habilidades sociales   

Es la inteligencia y habilidad de regular y controlar la mente con otros estudiantes para 

relacionarse en los aspectos de aprendizaje, significa dominar la autoestima en expresar en 

equipo con los otros. La comunicación asertiva, las conductas con valor social. Sarmiento 
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(2019), sintetiza sobre “habilidades sociales, se entiende como conjunto de conductas que son 

propias de un individuo en particular y son usadas para poder expresar deseos, actitudes, 

sentimientos, opiniones., con otros individuos dentro de un contexto adecuado para la situación 

que se presente y respetando las conductas de los demás”. (p.31)  

Por otro lado, Bisquerra (2018), sostiene sobre las habilidades sociales “constituyen un 

conjunto de competencias que facilitan las relaciones interpersonales, las relaciones sociales 

una capacidad de las personas para enfrentar los desafíos de cambio”. (p. 13)    

El control y dominio emocional se comparte con las habilidades, porque determinan el 

desarrollo personal más concreto en expresarse, compartir y enseñar lo que se tiene el 

conocimiento entre los estudiantes. El convivir con el valor, respeto, responsabilidad en la 

sociedad, entre sí mismo; allí las habilidades sociales se conocen como competencias y 

capacidades que movilizan los saberes y conocimientos de los alumnos en la institución 

educativa. 

2.1.15 Competencias emocionales en educación   

De acuerdo a Rubiales, et al. (2018), sostiene al respecto de las emociones en educación 

que, a partir de la década de noventa, cuando se cuestiona la educación tradicional, el interés 

de la valoración de las emociones en los procesos de aprendizaje en una educación formal se 

interesaron, entonces allí, la educación emocional y se trata para mediar, fortalecer la parte 

psicosocial de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La educación emocional es un 

proceso continuo, planificado y desarrollo mediante un programa de carácter elemental para 

fortalecer la parte emocional de los estudiantes, es decir es un conjunto de capacidades, 

habilidades, actitudes y conocimientos para comprender y expresar y regular los fenómenos 

emocionales del desarrollo cognitivo en el proceso educativo.   
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2.1.16 La educación emocional  

Pérez y Filella (2019), sostiene como, la interacción social entre los estudiantes y docentes, 

padres de familia como consecuencia, se confiere gran importancia del aprendizaje y del 

progreso. Aprender a motivarse, a afrontar la frustración, a controlar la ira, a desarrollar y 

difundir el sentido del humor y a fomentar la empatía constituye solo una breve lista de 

competencias emocionales cuyo dominio permite estar mejor preparados para la vida (p.39). 

por otra parte, Bisquerra (2009 como se citó en Pérez y Filella (2019), corrobora “la educación 

emocional adopta un enfoque de ciclo vital, por lo que es preciso que forme parte del currículo 

académico a lo largo de todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la edad 

adulta y se extienda a la formación permanente durante toda la vida” (p.30). por otro lado, 

Bisquerra (2018), afirma “desarrollo de competencias emocionales entendidas como 

competencias básicas para la vida” (p. 13), en ese sentido también Bisquerra y Chao (2021), 

manifiesta “educación emocional es hablar de la inteligencia emocional y afirma la relación 

entre capacidad, competencia, inteligencia y habilidad”.  (p. 11) 

La educación emocional es un espacio elemental para concientizar, y tomar conciencia y 

autonomía  en la formación de valores y conductas que demuestra los estudiantes, el principio 

de la educación es enseñar por competencias y capacidades a los estudiantes, es decir construir 

su identidad para convivir de manera consciente en la sociedad, entonces allí lo que orienta de 

manera consciente el manejo de autoestima, conciencia, motivación, regulación, empatía y las 

habilidades sociales, para fortalecer la parte emocional de los estudiantes. 

2.1.17  Elementos de la competencia    

De acuerdo a Bisquerra y Pérez (2007) en sus investigaciones sobre las competencias 

emocionales, lo mencionan 5 elementos, estos son:  

- Conciencia emocional  

- Regulación emocional  
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- Autonomía emocional  

- Competencia social  

- Competencias para la vida y bienestar  

Lo que se afirma  los autores en sus investigaciones me parece es el más completo por lo 

que la conciencia es más importante para potenciar la inteligencia, en ese sentido al estar 

consciente es necesario esclarecer una regulación y control, sin embargo, es necesario el 

manejo de la autonomía en la formación personal, por lo que también al estar en la situación se 

prevalece la competencia más sociable para la vida y finalmente estos valores, positivos son 

principales en la convivencia social, el contexto fortalece el desarrollo emocional de los 

estudiantes, entonces de allí nace el ser competente de manera propositiva en la convivencia de 

los alumnos en la institución educativa. 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Trabajo colaborativo  

Cabezas et al. (2016), puntualiza al respecto lo siguiente: en los contextos de enseñanza 

y aprendizaje, las metodologías de trabajo colaborativo, ya es una referencia obligada según 

de algunas investigaciones educativas centradas en los resultados en todas las etapas, en 

especial en educación secundaria obligatoria. En tal sentido, se da el mejoramiento de 

competencias cognitivas y de carácter procedimental y actitudinal, como son: 1) el aumento 

de esfuerzo para lograr algo. 2) la mayor calidad de las relaciones interpersonales que propicia 

mayor autoestima y competencia social 3) el incremento de la motivación, la autonomía, la 

empatía y solidaridad 4) la valoración de las diferencias y el reconocimiento de igualdad de 

los derechos 5) el desarrollo del diálogo y negociación. (p. 76)  

Es importante el trabajo en equipo como estilo entre los estudiantes y docentes, el 

contexto colaborativo entre estudiantes, docentes y padres, que promueve la participación 

activa, porque es intercambio de capacidades y destrezas en las comunidades educativas. En 

ese sentido, el trabajo se coordina hacia un resultado compartido, de la misma forma en el 
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contexto educativo, el proceso cognitivo se desarrolla mediante estrategias de colaboración de 

forma coordinada, entonces, allí la importancia de la comunicación asertiva para comprender 

los fenómenos sociales.  

2.2.2 Competencias emocionales  

Es un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que se transmiten para entender, 

comprender y expresar de forma pertinente los fenómenos emocionales, las reacciones cumplen 

también una función elemental en el contexto. Goleman (1996) sostiene “son habilidades que 

se pueden desarrollar con el objetivo de convertirse en mejores personas, con los de más y con 

uno mismo; las mismas tienen el poder de influir en el ámbito laboral”. (s/p) 

2.2.3  Trabajo 

Cristancho (2022), sintetiza al respecto del trabajo es heterogéneo y se menciona a partir 

de dos formas teóricos: primero es la visión neoclásica lo cual afirma que el único trabajo 

contemplado es asalariado, el precio del trabajo es el salario. El otro fundamento es del marxista 

que considera como toda actividad relacionada con la generación de la riqueza en la sociedad, 

en síntesis, es una combinación de trabajo como un medio de los bienes y servicios que 

permitan satisfacer las necesidades. (p. 11), por otra parte, para mí, el trabajo es una fuente y 

actividad para fortalecer las necesidades, un bien que permita satisfacer las necesidades 

económicas, culturales, sociales, principalmente educativas, es decir el trabajo intelectual es 

más forzado en tener que aprender y comprender los fenómenos sociales. 

2.2.4 Colaborativo 

Por lo que señala Ortiz et al.  (2023), al respecto de colaboración, es una habilidad esencial 

para la vida en la sociedad y está siendo cada vez más valorada en el mundo del trabajo. En el 

ámbito escolar se ha evidenciado que el trabajo colaborativo tiene un impacto positivo en el 

aprendizaje y desarrollo cognitivo de los estudiantes porque mejora las relaciones sociales, 

aumenta la motivación por comprender y aprender. (p. 8) 
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En ese sentido el colaborativo es una acción determinada y efecto de colaborar con otro de 

manera conjunta, coordinada y cooperar, cuyos esfuerzos aumentan y suman al contexto social, 

para fortalecer una meta determinada, quienes actúan en el proceso son colaboradores del 

equipo.  

2.2.5 Cooperativo  

 Son acciones y decisiones del contexto, para ser un cooperativo se reafirma el colaborativo 

de manera colectiva en la medida que funciona la gestión colectiva, allí la importancia de 

cooperar, como el participativo, para contribuir la cooperación. Los aspectos de empatía, 

solidaridad, los principios cotidianos fortalecen a la cooperación como elemento de 

organización con un propósito de mejorar las necesidades colectivas e individuales. 

2.2.6 Competencia.  

Es la habilidad y conocimiento o aptitud que tiene el estudiante en decir CNEB, 2016 

sostiene como “facultad para combinar y movilizar las capacidades, conocimientos”. Las 

habilidades y destrezas son percepciones mentales con las que cuenta para realizar una 

actividad con objetivo dentro del ámbito educativo, para intercambiar las destrezas. Es decir, 

la competencia es saber conocer con habilidades cognitivas, un conocimiento conceptual; saber 

hacer, son capacidades, habilidades prácticas, es decir un conocimiento procedimental; saber 

ser, son las motivaciones, emociones, valores y conocimiento actitudinal. 

2.2.7  Emoción.  

 Etimológicamente hablando, la palabra emoción proviene del latín emovere, que significa 

el impulso que induce a la acción. En base a esto, se puede decir que la emoción es un input o 

energía que nos impacta provocando una reacción fisiológica en nuestro cuerpo que modifica 

nuestro estado y nos empuja a la acción. (Campillo Valenzuela, 2023, p, 12). 

Por otro parte Larraz (2020), define “un estado complejo del organismo caracterizado por 

una exitacion o perturbación que predispone a una respuesta organizada generada desde un 

https://concepto.de/aptitud/
https://concepto.de/aptitud/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/destreza/
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aconticimiento interno o externo” (p.5). por otro parte Calderon (2012), sontiene al respecto 

“una emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera; esto 

refleja el hecho de que las emociones son experimentadas de forma individual” (p. 9). Por lo 

mencionado, los autores citados concuerdan sus fundamentos al afirmar como impulso, energia, 

exitacion. Una emocion es una energia que nos aporta inforrmacion, expresiones que incitan a 

partir de los impulsos y sentimientos de una interacción social. 

2.2.8  Emociones  

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución y en función de la impronta bilógica 

propia de cada emoción representaremos un papel único en nuestro repertorio emocional. Cada 

emoción nos predispone a la acción de un modo diferente, pero todas muestran una dirección. 

Goleman (1996, como se citó en Campillo. 2023, P. 12)  

Por  otra parte tenemos a Rodríguez y Gordillo (2021), afirma “las emociones fundamentan 

un papel muy relevante en las personas, pues están presentes en sus vidas desde su nacimiento, 

siendo un pilar insustituible en la formación de la personalidad, del aprendizaje, así como del 

desarrollo integral y social” (p. 59).  Entonces estas emociones son reacciones o respuestas 

fisiológicas ante cambios o estímulos que se presentan en nuestro entorno en estudiantes 

mismos, estas nos ayudan a aprender nuevas formas, experimentan mediante cambios 

esencialmente fisiológicos, cognitivos y conductuales. 

2.2.9 Autonomía  

Es un instinto que predispone una persona, como fuerza motivadora para tomar una 

decisión, podrían ser también una capacidad y habilidad, para proponer decisiones en lo que 

viene sus actividades emocionales durante la convivencia social. 

  Bisquerra y Chao  (2021)  sintetiza  lo siguiente: “Precisa cultivar una sensibilidad 

emocional sin vulnerarse emocionalmente. Esto requiere de una sana autoestima, de 
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autoconocimiento, autoconfianza, percepción de autoeficacia, automotivación y 

responsabilidad” (p. 17).  

la autonomía es la capacidad para tomar decisiones libres e informadas sobre sus 

actividades, en función de sus propias aspiraciones y deseos de su contexto. Es la facultad de 

una persona que permite tomar decisiones y actuar según su criterio; permite que las personas 

puedan controlar mejor la presión social, como regular su comportamiento, fortalecer su 

propósito en la vida y favorecer el crecimiento personal tomando en cuenta a los demás. 

2.2.10 Conciencia   

Es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener 

conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Es la habilidad de mantener 

la neutralidad y un enfoque conductual más responsable y consciente frente a acciones 

determinadas.  Goleman (1998), sintetiza al respecto como “capacidad de reconocer el modo 

en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones, es la capacidad de utilizar nuestros 

valores como guía en el proceso de toma de decisiones, valoración adecuada de uno mismo, 

reconocimiento sincero de nuestros puntos fuertes y débiles, aprender de la experiencia y 

confianza uno mismo. (p,63) 

 Entonces es una estabilidad más democrática interna de la persona para tomar una 

decisión, es decir son acciones que predispone para movilizar, controlar, regular de manera 

democrática y expresar estas capacidades determinadas en el contexto, con más pertinente y de 

manera consciente. 

2.2.11  Autoestima   

Larraz (2020), sistematiza “la autoestima es la valoración de uno mismo. Implica tener 

sentimientos positivos hacia uno mismo y confianza en las propias capacidades para hacer 

frente a los retos que se plantean” (p. 23).  La autoestima es un sentimiento actitudinal; como 

teoría principal predispone la forma de valoración, conocerse, reconocer uno mismo lo que 
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siente, lo positivo y negativo que uno posee de manera consciente, entonces la experiencia es 

lo que construye y fortalece a la autoestima de manera consciente. 

2.3 Antecedentes empíricos de la investigación (estado del arte)  

2.3.1 Antecedentes internacionales   

Sánchez, et al. (2018), en la revista para mejorar el desarrollo de competencias emocionales 

mediante el programa AEdEm para educación secundaria, es decir en Instituto de Educación 

Secundaria público de Andalucía, en donde en este centro de estudios, estudian 650 alumnos 

distribuidos en cuatro líneas, distribuidas de primero a cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria. Revista Complutense de Educación ha sido presentado en el mes de noviembre del 

año 2016 y evaluado también en el mes de abril 2017 y finalmente aceptado en el siguiente mes 

del año 2017, de la Universidad Complutense de Madrid España. quienes plantean como 

objetivo esencial es presentar los resultados obtenidos de este programa y evidenciar en qué 

medida se desarrollan las competencias emocionales tras la aplicación del programa de 

AEdEm, mediante una metodología mixta de tipo descriptivo y analítico, con un diseño cuasi 

– experimental, con una muestra de 48 personas pertenecientes a dos grupos: primero de 

educación secundaria obligatoria (ESO), segundo sobre la base de un muestreo deliberado, un 

estudio de caso múltiple. Llegando a la conclusión sobre el recorrido por los diferentes modelos 

de competencias emocionales permite analizar similitudes y deferencias constatando que el 

desarrollo de la persona pasa por lo intrapersonal y lo interpersonal, como ámbitos que nos 

componen y que se ponen en juego en relaciones humanas, con un resultado que evidencian, al 

respecto sintetiza tal programa AEdEm favorece el desarrollo de todas las competencias, en 

otras ocasiones de forma desigual, siendo la conciencia emocional y la autonomía emocional 

en la que se vieron más formal los resultados evidentes.  
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Schoeps, Tamarit, Gonzales y Montoya (2019), en la Revista de Psicología Clínica con 

niños y adolescentes, cuyo título es: Competencias emocionales y autoestima en la 

adolescencia: impacto sobre ajuste psicológico de la Universidad Valencia España. Revista que 

trata sobre la habilidad de procesar y manejar los sentimientos propios y de los demás, para 

atender y resolver los conflictos emocionales, este concepto también forma parte de 

competencias emocionales. En ese sentido, el desarrollo de estas habilidades durante la 

adolescencia influye de manera positiva en su funcionamiento personal, social y escolar, cuyo 

objetivo es estudiar el impacto de competencias emocionales y autoestima en el ajuste 

psicológico de los adolescentes teniendo en cuenta sobre todo las diferencias, sexo y edad. Cuya 

población de participantes fueron 855 adolescentes españoles entre 12 y 15 años de la 

comunidad Valenciana. Los instrumentos que aplicaron fueron, mediante el cuestionario de 

habilidades y competencias emocionales y de fortalezas y dificultades, cuyo enfoque es 

cuantitativa, de método descriptivo, diseño no experimental de tipo correlacional y regresión.  

De los resultados indica diferencias significativas en cuanto al sexo y no con respecto a la 

edad, en donde las mujeres percibían y comprendían mejor sobre las emociones de los varones, 

sin embargo, presentaron también mayores problemas emocionales las mujeres. En cuanto de 

la autoestima afirma que allí los varones obtuvieron más alto nivel que de las mujeres porque 

ellas demostraron problemas conductuales. Así mismo según el análisis de regresión señala que 

las competencias emocionales y autoestima se relacionan con menos problemas emocionales y 

conductuales.  

La tesis de Sarmiento (2019), sobre el efecto del trabajo colaborativo sobre habilidades 

sociales de los estudiantes de 10° grados de una institución educativa distrital, Barranquilla - 

Colombia 2020, tesis para optar el grado de Magister en Educación, de la Universidad de la 

Costa CUC Facultad de Educación, quien afirma el objetivo de la investigación, determinar el 

efecto del trabajo colaborativo en las habilidades sociales en términos de apropiadas; 
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inapropiadas; impulsividad; sobre confianza; y celos/soledad de los estudiantes de 10° grado 

de una institución educativa distrital, mediante la metodología  de paradigma positivista, porque 

el paradigma se relaciona con la mentalidad y la visón del mundo, una ideología que rige al 

enfoque de la ciencia y el positivismo, es la cuantificación de los datos de objetividad y 

neutralidad, de enfoque cuantitativo; en este caso el saber científico determina  por la 

racionalidad y objetividad, el conocimiento procede de la experiencia del sujeto y el empirismo.  

El diseño es cuasi – experimental y descriptivo de tipo correlacional porque se busca 

comprobar la hipótesis principal y el instrumento utilizado fue la encuesta, porque se caracteriza 

por cierto fiabilidad y validez de escala MESSY porque permite evaluar las habilidades sociales 

especificas implicados en el comportamiento. Con una población total de 523 estudiantes de la 

institución educativa Alejandro Obregón y la muestra fue de grado decimo que conforman 27 

estudiantes, en conclusión se afirma Las habilidades sociales juegan un papel muy importante, 

dentro de la organización del trabajo colaborativo y el desarrollo de la gestión académica no 

solo por lo que pueden generar al ponerse en práctica sino por los beneficios que estas pueden 

traer si se afianzan puesto que preparan individuos totalmente capaces  de afrontar cualquier 

situación en los diferentes ámbitos de la vida. Con un resultado, obtenidos que permitieron 

evidenciar al inicio, antes de la aplicación de las estrategias propias del trabajo colaborativo, 

falencias que presentan los estudiantes en relación con las habilidades sociales. Estas falencias, 

se venían observando en los distintos espacios de la institución, en los cuales los estudiantes 

demostraron deficiencias en sus habilidades sociales relacionadas con las apropiadas, 

mencionadas en el planteamiento del problema.  
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2.3.2  Antecedentes nacionales  

Melgar (2017), Cuyo título “Competencias emocionales en estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria y diseño un programa para la educación emocional en una institución 

educativa particular de Chiclayo”, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo objetivo 

es determinar el nivel de competencias emocionales en estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria y diseñar un programa para la educación emocional en una Institución 

Educativa Particular de Chiclayo. Con diseño descriptivo y propositivo, así mismo en la 

siguiente se informa sobre la muestra intencional conformada por 97 estudiantes de sexo 

diferentes (46 mujeres y 51 varones) de edades comprendidas entre los 12 y 14 años, quienes 

han sido evaluados mediante una escala que identifica el nivel de competencia emocional. 

Cuyos resultados según la investigación se muestra que la mayor parte de estudiantes poseen 

competencias emocionales, así mismo se muestra que en los varones prevalece el nivel de 

competencia emocional promedio de (60.8 %) y en las mujeres el nivel esta por mejorar, cuyo 

resultado es (39.1 %), de la misma forma según la investigación todavía existe un porcentaje 

de (20 %) de estudiantes por mejorar sus competencias emocionales, sin embargo la propuesta 

está compuesta por nueve contenidos basados en la teoría análisis transaccional, de allí se 

pretende desarrollar las competencias emocionales. 

Jiménez, A. (2018). Tesis para optar el grado académico Doctor en Educación, cuyo título 

es. Las competencias emocionales y su relación con la capacidad para resolver problemas 

interpersonales en los estudiantes de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – sector oeste Piura 2018. 

De la Universidad de Cesar Vallejo de la Escuela de Posgrado. El objetivo de la investigación 

ha sido determinar la relación entre las competencias emocionales y la capacidad para 

solucionar los problemas interpersonales en los estudiantes de la I. E. de enfoque cuantitativo 

con un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. La población conforma los 

134 de estudiantes de 5° de secundaria de las secciones A, B, C, D, E, F. con una muestra de 
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92 estudiantes de las secciones A, B, C, D. los instrumentos utilizados fueron el cuestionario 

estructurado en escala de Likert, que fueron validados por los expertos. En conclusión, señala 

que la competencia emocional de los estudiantes se encuentra en un nivel medio según el 

promedio cerca a los tres puntos según la escala de cinco puntos; en ese sentido solo se 

evidencia un nivel alto en conciencia emocional y en la competencia para la vida y bienestar, 

mientras tanto en la regulación emocional, autonomía emocional y competencias sociales 

predomina el nivel medio.  

En tanto en la capacidad para resolver problemas interpersonales se resalta el nivel medio, 

en cambio en la orientación positiva del problema se observa un buen nivel. Por lo tanto, el 

nivel medio indica según la investigación que los estudiantes tienen dificultad para resolución 

racional de conflictos, orientado hacia un estilo negativo del problema. En lo general las 

relaciones interpersonales se relacionan en forma significativa con las competencias 

emocionales de los estudiantes.  

2.3.3 Antecedentes locales  

Gobierno Regional de Apurímac, PER. 2036 (2022), en el Proyecto Educativo Regional al 

2036, la Dirección Regional de Educación Apurímac (DREA) y las Unidades de la Gestión 

Educativa Local (UGEL), con la participación de docentes, padres de familia, estudiantes, 

sociedad civil, autoridades y líderes comunales conformaron el equipo de trabajo  para ver la 

realidad y contexto regional; para implementar mejoras en la educación social y ha sido una 

aspiración de los ciudadanos apurimeños en el tema educativo,  cuyo objetivo es mejorar y 

fortalecer las política educativa en la región con estrategias de conducción para el desarrollo de 

la región y educar estudiantes comprometidos con la comunidad  y su región, a partir de los 

resultados de la educación en Apurímac.   

La tesis de Arenas (2023), cuyo título es Inteligencia emocional y productividad laboral de 

los trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial 
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de Abancay 2020, de la Universidad Nacional de Micaela Bastidas de Apurímac, quién asevero 

cuyo objetivo de estudio es establecer la relación entre la inteligencia emocional y la 

productividad laboral en los trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2020, mediante una metodología de enfoque 

cuantitativo cuyo tipo de investigación es básica de nivel descriptivo correlacional de diseño 

no experimental, con una población y muestra de 54 trabajadores.  

Las técnicas utilizadas fueron mediante la aplicación de cuestionarios compuesta por 28 

ítems y 31 ítems. Cuyos resultados fueron que existía una relación significativa entre la variable 

inteligencia emocional y la productividad laboral en los trabajadores de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Abancay, basado aun nivel de 95 

% de confianza a un coeficiente de correlación del 0.481 donde se interpreta una asociación 

moderada.    
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                                                             CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis general  

Es posible que exista una relación positiva entre el trabajo colaborativo y competencias 

emocionales en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla - 

Cotabambas-2023  

3.2 Hipótesis especificas  

Existe una relación positiva entre la interdependencia positiva y la conciencia de uno 

mismo en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla - Cotabambas 

2023  

La promoción a la interacción se relaciona significativamente con la autorregulación en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023  

La relación que existe entre responsabilidad individual y la motivación es alta en los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023  

La relación entre la interacción positiva y la empatía es alta en los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 2023   

La relación que existe entre las destrezas para el trabajo grupal y las habilidades sociales 

es positiva en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla – Cotabambas 

2023  
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3.3 Identificación de variable e indicadores  

                             VARIABLE I: 

 TRABAJO COLABORATIVO 

DIMENSIONES:  

- Interdependencia positiva  

- Promoción a la interacción  

- Responsabilidad individual  

- Interacción positiva  

- Habilidades y destrezas para el trabajo grupal  

                  VARIABLE II:            

 COMPETENCIA EMOCIONAL 

 DIMENSIONES:  

- Conciencia de uno mismo   

- Autorregulación   

- Motivación  

- Empatía   

- Habilidades sociales  

3.4 Operacionalización de variables  

Variables   Definición 

 Conceptual   

Definición 

 operacional  

Dimensiones  Indicador   Item   

  

  

  

Trabajo 

colaborativo  

   Es una estrategia 
pedagógica que 

promueve tanto 
valores como 

habilidades 
cognitivas, tales 

como: 

responsabilidad, 
cumplimiento, 

compromiso, 
asertividad, 

autonomía del 
grupo e individual 

Campos (2016 
como se citó en 

Sarmiento, (2019). 
p. 30) 

 

  Arias y 

Covinos   

(2021) 

Afirma que 

permite medir la 

variable, la 

forma como se 

va a medir (p. 

48), en ese 

sentido se opera 

en relación a la 

influencia: de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo, 

medianamente 

de acuerdo, 

desacuerdo, 

Interdependencia 

a positiva  

Actitud positiva  1 - 

21 Confianza y 

seguridad   

Promoción a la 

interacción  

Promover el 

éxito en equipo   

  

Participación de  

todos y 

cooperación  

  

Responsabilidad 

individual  

Habilidad 

individual  

Responsabilidad 

de uno mismo  

Interacción 

positiva  

Autonomía y 

actitud  

Conocimiento y 

habilidades   
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totalmente 

desacuerdo. 

Habilidades y 

destrezas para el 

trabajo grupal  

El clima de 

confianza  

  

  

  

  

Competencias   

emocionales  

La competencia 

emocional es el 

conjunto de 

conocimientos, 

capacidades, 

habilidades y 

actitudes 

necesarias para 

realizar actividades 

diversas con un 

cierto nivel de 

calidad y eficacia.  

Bisquerra (2003 

como se citó en 

Piñeiro , 2020, P. 

23 ) 

  

Las 

competencias 

emocionales se 

operan también 

en relación de 

una escala o 

medición como 

son: de acuerdo, 

totalmente 

acuerdo, 

medianamente 

acuerdo, en 

desacuerdo y 

totalmente 

desacuerdo. 

Teniendo en 

cuenta a (Arias 

y Covinos 2021. 

P. 48) 

Conciencia de 

uno mismo   

Conocimiento y 

habilidades 

emocionales   

Tener confianza 

en sí mismo   

Valoración de 

uno mismo   

Autorregulación  Control 

emocional   

confianza 

emocional y 

sentimientos  

Motivación  Auto gestión 

personal y 

responsabilidad   

 Autoestima y 

actitud  

positiva y 

compromiso    

21- 

47 

Empatía   Buena actitud 

colaborativa  

 Flexibilidad    

Entender a todos  

Habilidades 

sociales  

  

Comportamiento  

social   

  

Comunicación 

asertiva  

Respeto a los de 

mas   
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                                                             CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Ámbito de estudio: localización política y geográfica  

El proyecto de investigación se hará en la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla, 

en el Centro Poblado de Ñahuinlla, ubicado en el distrito de Coyllurqui provincia de 

Cotabambas, departamento de Apurímac a 4200 msnm. Cuya fundación de la institución 

educativa es el año 2001, con el permiso de las autoridades comunales y la UGEL Cotabambas, 

se inició la labor académica y con mucha satisfacción de la comunidad educativa, allí en abajo 

la fotografía se muestra una señalización del centro poblado y la institución educativa 

secundaria de Ñahuinlla. 

Figura: Institucion Educativa Secundaria de Ñahuinlla  

 
Nota. Los estudiantes señalan sobre funcionamiento y creación del colegio, googlee 

Maps. 2023. Centro Poblado de Ñahuinlla y la I E.S de Ñahuinlla 
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4.2 Tipo de investigación.  

El tipo de investigación es básica o fundamental descriptivo, Ñaupas, et al. (2018),  

sostiene al respecto, “el tipo es de dos formas una de ellas es la básica o fundamental entonces 

afirma, el inicio del trabajo es a partir de curiosidad científica de allí el inicio de la gestión de 

la investigación de la curiosidad y el inmenso de descubrir nuevos conocimientos”. (p.133)  

Por otra parte, en el trabajo de investigación se analizará las variables desde un aspecto 

teórico y la realidad, se contrasta la hipótesis, la relación que existe entre las variables de trabajo 

colaborativo y competencias emocionales en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria de Ñahuinlla.  

4.3 Nivel de investigación.  

La presente investigación es descriptiva correlacional, teniendo en cuenta al respecto, 

Hernández, et al. (2014), sostiene el tipo de estudio tiene finalidad que es conocer la relación o 

grado de asociación entre dos o más conceptos o variables en un contexto o muestra, en estos 

estudios primero se mide cada uno y después se cuantifican, analizan y se establecen las 

vinculaciones (p. 93).  Así mismo se utilizará el estudio mediante el enfoque cuantitativo, para 

ello se tomó en cuenta a Hernández et. al. (2014)  quien puntualiza al respecto como conjunto 

de procesos para medir y probar utilizando la recolección de datos.  

4.4 Diseño de la investigación.  

 El diseño de la investigación es correlacional- causal, con diseño no experimental de corte 

correlacional causal, porque las variables no son manipulables por el investigador. Hernández, 

et al. (2014) manifiesta sobre el diseño como el “plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea”, de la misma, define al diseño no experimental como un estudio que 

se realiza sin manipulación deliberada de las variables y solo se observa los fenómenos en su 

contexto natural. (p. 149).  
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M: La muestra del estudio   

0X:  Trabajo colaborativo  

0Y: competencias emocionales  

R:  correlación entre las variables de trabajo colaborativo y competencia emocional  

4.5 Unidad de análisis  

Estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla 2023, un estudiante 

4.6 Población de estudio  

El estudio de la población según, Arias y Covinos (2021), “es un conjunto de finita o 

infinita de sujetos con características similares o pueden ser comunes y totalidad de elementos 

del estudio, entonces la población y el universo tienen las mismas características” (p. 113). En 

ese sentido, teniendo en cuenta la teoría de Arias, se tomó la población en la investigación de 

los cuales, la población conformada por todos los alumnos matriculados del nivel secundario 

de la Institución Educativa Secundaria de Ñahuinlla son en total los 182 estudiantes. 

  

              

  

           

  

                         

                                                             

                                                                                           

                       

                                                             

  

                                                                       

                      

M   

X 0   

R   

0 Y   
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   Tabla 1 

 

Población de estudiantes según el grado y sección  

Grado  Género  Cantidad  Subtotal  

1º  

Grado  

H  11  
25  

M  14  

2º  

Grado  

H  21  
42  

M  21  

3º  

Grado  

H  35  
59  

M  24  

4º  

Grado  

H  18  
29  

M  11  

5º  

Grado  

H  18  
27  

M  9  

 TOTAL  182  

Nota. Total, de estudiantes hombres y mujeres de 1° a 5° grado conforman 182 

matriculados en la I.E.S. de Ñahuinlla. 

4.7 Tamaño de muestra  

Hernández & Mendoza (2018), sintetiza lo siguiente “en las rutas cuantitativas una muestra 

es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 

representativo de esta, si se desean generalizar los resultados” (p.196).  Por lo que menciona el 

estudio realizado por Hernández, la muestra es una parte fundamental de la población y se 

determinó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo al total de 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de Educación Básica Regular, distribuidos de la 

siguiente manera:  
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Tabla 2  

Muestra de estudiantes según el sexo masculino y femenino 

  

Grado  Cantidad  Porcentaje  

3º Grado  59  51%  

4º Grado  29  25%  

5º Grado  27  23%  

Total  115  100%  

 

Género  Total  Porcentajes  

Hombres 71   62% 

Mujeres 4 38% 

Total  115  100%  

 

Nota. Total, de estudiantes considerados en la muestra son 115 estudiantes 

4.8 Técnicas de selección de muestra  

Se utilizó el muestreo no probabilístico, según Hernández et al. (2018), sostiene como 

“subgrupo de una población o de universo, sobre la cual se recolectan los datos pertinentes y 

debe ser representativo, la elección es, según las características de la investigación, es decir 

depende de toma de decisiones de un investigador) (pp.196 – 198)  

4.9 Técnicas de recolección de información  

De acuerdo a la investigación metodológica planteada por los autores:  Ñaupas, et al. 

(2018), sintetiza como conjunto de normas y procedimientos para regular un determinado 

proceso y alcanzar un determinado objetivo; normas que regulan el proceso de investigación, 

en cada etapa, desde el principio hasta el fin, desde el descubrimiento del problema hasta la 

verificación e incorporación de las hipótesis, dentro de las teorías vigentes, estas técnicas 

también sirven para verificar las hipótesis de trabajos (p. 273). En seguida, se afirma las 

técnicas e instrumentos que se utilizan en el trabajo de investigación.  
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4.10 Técnicas  

4.10.1  Encuesta 

La técnica de la encuesta nos ayudará reunir la información para conocer la relación de 

trabajo colaborativo y competencia emocional de los estudiantes de la I. E. Ñahuinlla, mediante 

las dimensiones planteados en la investigación, dicha encuesta realizado según la escala de 

valoración, se diseñará la formulación de preguntas para los estudiantes, teniendo en cuenta las 

variables de la investigación.  

4.11 Instrumento 

4.11.1 Cuestionario:  

En cuanto al cuestionario se tienen en cuenta a Hernández et al.  (2014), por lo que sostiene 

como instrumento más aplicable para recolección de información y datos el cuestionario, en 

ese sentido se planteará conjunto de preguntas respecto de las variables de investigación y debe 

ser especifico con el planteamiento del problema e hipótesis (231). Teniendo en cuenta se 

emitirán la formulación de preguntas sobre las dimensiones de las variables y el contexto de los 

estudiantes, quienes son los principales actores en la Institución Educativa Secundaria.  

4.12 Técnicas de análisis e interpretación de información  

En la presente investigación, se hará la aplicación de la encuesta, teniendo en cuenta a la 

muestra del proyecto, en seguida las encuestas aplicadas se formularán utilizando el programa 

de Excel y Word, entonces allí estarán los resultados de la encuesta para luego se determine el 

respectivo procesamiento de información mediante el software SPSS V, después una vez 

procesada la información, las tablas y figuras de acuerdo a la formulación de pregunta en la 

encuesta planteada y finalmente se hará el análisis e interpretación según las variables y 

dimensiones consideradas en la investigación.  

4.13 Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas  

La hipótesis son enunciados teóricos, o una suposición tentativa y respuesta que pueden 

ser probados y para luego obtener el resultado del estudio, donde pueden ser nula o alternativa. 

Según Behar (2008, como se citó en Arias y Covinos (2021), sintetiza de la hipótesis como 
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eslabón que lleva al descubrimiento de nuevos hechos, puede ser desarrollada de distintos 

aspectos, está basada en una presunción, plantearse desde los resultados de otros estudios o está 

basada en una teoría, formular en forma de probabilidad o de afirmación, se debe tener en 

cuenta el problema general y responderla mediante la formulación de la hipótesis (p. 39).  

Hernández et. al. (2018) afirma sobre la “hipótesis son explicaciones tentativas del 

fenómeno o problema investigado, formuladas como proposiciones y afirmadas y constituyen 

las guías de un estudio. Indican lo que se trata de probar y se formulan como proposiciones o 

afirmaciones con las que ya pronostican algo”. (p. 124) En las investigaciones cuantitativas 

para comprobar las hipótesis plateadas tanto generales y específicas se someten a pruebas para 

determinar el resultado de la investigación, utilizando algunos técnicas e instrumentos.  

4.14 Baremos para la presentación de resultados  

Se determinó los baremos para cada variable y sus dimensiones a fin de facilitar la comprensión 

de los resultados a través de su re categorización. Así mismo se establece la estandarización de 

los resultados de acuerdo con los rangos y niveles siguientes:  

Tabla 3                                                               

Baremos de la variable trabajo colaborativo y sus dimensiones 

Variable / 

Dimensión  
Rango  

Nivel /  

Categoría  
Descripción  

Trabajo 

colaborativo  

(variable)  

De 21 - 49  Inoportuno  
El trabajo colaborativo desarrollado por 

los estudiantes es malo.  

De 50 - 77  
Algo 

pertinente  

El trabajo colaborativo desarrollado por 

los estudiantes es regular.  

 
De 78 - 105  Pertinente  

El trabajo colaborativo desarrollado por 

los estudiantes es bueno.  

Interdependencia 

positiva  

De 5 – 11  Inoportuno  

La interdependencia positiva 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es mala.  

De 12 - 18  
Algo 

pertinente  

La interdependencia positiva 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es regular.  
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De 19 – 25  Pertinente  

La interdependencia positiva 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es buena.  

Promoción a la 

interacción  

De 4 – 9  Inoportuno  

La promoción a la interacción 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es mala.  

De 10 – 15  
Algo 

pertinente  

La promoción a la interacción 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es regular.  

De 16 - 20  Pertinente  

La promoción a la interacción 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es buena.  

Responsabilidad 

individual  

De 4 – 9  Inoportuno  

La responsabilidad individual 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es mala.  

De 10 – 15  
Algo 

pertinente  

La responsabilidad individual 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es regular.  

De 16 - 20  Pertinente  

La responsabilidad individual 

demostrada por los estudiantes del 

grupo de trabajo es buena.  

Interacción 

positiva  

De 4 – 9  Inoportuno  

La interacción positiva demostrada por 

los estudiantes del grupo de trabajo es 

mala.  

De 10 – 15  

Algo 

pertinente  

La interacción positiva demostrada por 

los estudiantes del grupo de trabajo es 

regular.  

De 16 - 20  Pertinente  

La interacción positiva demostrada por 

los estudiantes del grupo de trabajo es 

buena.  

Habilidades y 

destrezas para el 

trabajo grupal  

De 4 – 9  Inoportuno  

La habilidades y destrezas para el 

trabajo grupal demostrada por los 

estudiantes del grupo de trabajo son 

malas.  

De 10 – 15  
Algo 

pertinente  

La habilidades y destrezas para el 

trabajo grupal demostrada por los 

estudiantes del grupo de trabajo son 

regulares.  

De 16 - 20  Pertinente  

La habilidades y destrezas para el 

trabajo grupal demostrada por los 

estudiantes del grupo de trabajo son 

buenas.  
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Tabla 4  

Baremos de la variable competencias emocionales y sus dimensiones 

  

Variable /  

Dimensión  
Rango  

Nivel / 

Categoría  
Descripción  

Competencias 
emocionales  

(variable)  

De 26 - 60  Inadecuado  
Las competencias emocionales de los 

estudiantes son inadecuadas  

De 61 - 95  
Poco 

adecuado  

Las competencias emocionales de los 

estudiantes son poco adecuadas  

De 96 -

130  
Adecuado  

Las competencias emocionales de los 

estudiantes son adecuadas.  

Conciencia de uno 

mismo  

De 6 – 14  Inadecuado  
La conciencia de uno mismo de los 

estudiantes es inadecuada.  

De 15 - 22  
Poco 

adecuado  

La conciencia de uno mismo de los 

estudiantes es poco adecuada.  

De 23 - 30  Adecuado  
La conciencia de uno mismo de los 

estudiantes es adecuada.  

Autorregulación  

De 4 – 9  Inadecuado  
La autorregulación de los estudiantes es 

inadecuada.  

De 10 –15  
Poco 

adecuado  

La autorregulación de los estudiantes es 

poco adecuada.  

De 16 - 20  Adecuado  
La autorregulación de los estudiantes es 

adecuada.  

Motivación  

De 4 – 9  Inadecuado  
La motivación de los estudiantes es 

inadecuada.  

De 10 –15  
Poco 

adecuado  

La motivación de los estudiantes es poco 

adecuada.  

De 16 - 20  Adecuado  
La motivación de los estudiantes es 

adecuada.  

Empatía  

De 6 – 14  Inadecuado  La empatía de los estudiantes es 

inadecuada.  

De 15 - 22  
Poco 

adecuado  

La empatía de los estudiantes es poco 

adecuada.  

De 23 - 30  Adecuado  La empatía de los estudiantes es 

adecuada.  

Habilidades 

sociales  

De 6 – 14  Inadecuado  
Las habilidades sociales de los 

estudiantes son inadecuadas.  

De 15 - 22  
Poco 

adecuado  

Las habilidades sociales de los 

estudiantes son poco adecuadas.  

De 23 - 30  Adecuado  
Las habilidades sociales de los 

estudiantes son adecuadas.  
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Total   

                                                             CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados  

5.1.1 Resultados descriptivos de la variable trabajo colaborativo por dimensiones  

Tabla 5 

Descriptivos de la variable trabajo colaborativo por sexo de los estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

Trabajo colaborativo  

 Sexo  Inoportuno  Algo pertinente  Pertinente  

 Fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  Fi  hi%  

Mujer  12  10,4%  66  57,4%  0  0,0%  78  67,8%  

Hombre  4  3,5%  32  27,8%  1  0,9%  37  32,2%  

Total  16  13,9%  98  85,2%  1  0,9%  115  100,0%  

  

Figura 1   

Diagrama de barras agrupadas de la variable trabajo colaborativo por sexo de los estudiantes 

de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  
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Total   

Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos sobre el trabajo colaborativo por género de los estudiantes de la 

I.E.S. de Ñahuinlla señalan al 57,4% en el nivel “algo pertinente”; al 10,4% en el nivel 

“inoportuno” y a ninguno en el nivel pertinente del trabajo colaborativo. De estos resultados, 

es el género femenino quien presenta una mayor tendencia al nivel “algo pertinente” con el 

57,4%.  

Por lo mencionado es posible afirmar la existencia de una moderada capacidad y actitud 

para desarrollarse e interactuar de manera eficiente dentro del grupo de trabajo entre sus 

compañeros. Existen dificultades para participar en algunos estudiantes del grupo es más 

notoria en estudiantes del género femenino quienes pueden manifestar problemas en cuanto a 

confianza, responsabilidad, autonomía, autovaloración etc. Estas situaciones son, debido a su 

contexto de estudiantes según qué provienen de las familias, allí donde de forman y aprenden 

los valores, sin embargo, en algunos casos existen problemas económicos, psicológicos, y 

maltratos por parte de los padres, desde ahí, el comportamiento de los estudiantes es notorio y 

influye en las acciones que desarrollan en los equipos de trabajo, con ello demuestran una 

actitud regular compromiso en los trabajos colaborativos o en las actividades desarrolladas 

dentro del aula. 

Tabla 6   

Descriptivos de la dimensión interdependencia positiva por sexo de los estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

Interdependencia positiva  

 Sexo  Inoportuno  Algo pertinente  Pertinente  

 Fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  18  15,7%  57  49,6%  3  2,6%  78  67,8%  

Hombre  13  11,3%  23  20,0%  1  0,9%  37  32,2%  

Total  31  27,0%  80  69,6%  4  3,5%  115  100,0%  
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Figura 2   

Diagrama de barras agrupadas de la dimensión interdependencia positiva por sexo de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Interpretación:  

Los resultados obtenidos sobre la interdependencia positiva por género de los estudiantes 

de la I.E. Ñahuinlla señalan al 69,6% en el nivel “algo pertinente”; al 27,0% en el nivel 

“inoportuno” y tan solo al 3,5% en el nivel pertinente de la interdependencia positiva. De estos 

resultados, es el género femenino quien presenta una mayor incidencia a presentar niveles “algo 

pertinente” con el 49,6%.  

De los porcentajes obtenidos se afirma la existencia de una moderada coordinación de 

esfuerzos por parte de los miembros del grupo de trabajo para realizar las tareas encomendadas 

de manera eficiente, esta situación es aún más evidente en integrantes del género femenino 

quienes por temas de actitud y confianza y seguridad no perciben el vínculo entre todos los 

miembros grupo. Se presume que existen todavía en algunos estudiantes baja autoestima y  la 

inseguridad a falta de trabajos de educación emocional y confianza entre docentes, estudiantes 

entre estudiantes, sobre todo en el género femenino con un resultado 49,6 %  mientras que los 
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estudiantes de género masculino presentan un resultado de 20 % en ese sentido las mujeres son 

los que trabajan regularmente y demuestran un comportamiento regular en el grupo y en menor 

media el género masculino, mientras solo tenemos un 3,5 % en pertinente, es decir la 

interdependencia positiva demostrada en los grupos de trabajo es bueno, resaltan un mino de 

estudiantes en este nivel. 

Tabla 7  

Descriptivos de la dimensión promoción a la interacción por sexo de los estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inoportuno  Algo pertinente   Total  

Fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  52  45,2%  26  22,6%  78  67,8%  

Hombre  23  20,0%  14  12,2%  37  32,2%  

Total  75  65,2%  40  34,8%  115  100,0%  

  

Figura 3   

Diagrama de barras agrupadas de la dimensión promoción a la interacción por sexo de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Promoción a la interacción   
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Interpretación:  

Los resultados obtenidos sobre la promoción a la interacción por género de los estudiantes 

de la I.E. Ñahuinlla señalan al 65,2% en el nivel “inoportuno”; al 34,8% en el nivel “algo 

“pertinente” y ninguno en el nivel pertinente de la promoción a la interacción. De estos 

resultados, es el género femenino quien presenta una mayor incidencia a presentar niveles 

“inoportunos” con el 45,2%.  

Por lo mencionado se hace notorio, que no se está promoviendo de manera adecuada la 

interacción entre los integrantes del grupo pues no se generan oportunidades de participación 

para todos los estudiantes dando como resultado una participación individualista, 

principalmente en las estudiantes mujeres. la falta de motivación de los docentes en las 

actividades de sesión, no lo están promoviendo el tema de interacción en los estudiantes de 

manera adecuada, existen todavía algunas falencias para promover el tema de participación de 

los estudiantes en todo aspecto de su aprendizaje. Los estudiantes tienen dificultades no lo están 

respondiendo en el tema de participación, estudiantes de género femenino en mayoría presentan 

estos niveles inoportunos, debido a las situaciones que se presentan en su contexto, podrían ser, 

la falta de alimentación, casos de violencia en los hogares de los estudiantes entre los padres, 

casos geográficos que afectan la salud mental y no están en el nivel para proponer un 

razonamiento propio en la interacción entre ellos. Es importante gestionar y promover mediante 

un plan de trabajo participativo que busque la participación de los estudiantes en equipo. 

Tabla 8   

Descriptivos de la dimensión responsabilidad individual por sexo de los estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inoportuno  Algo pertinente   Total  

Fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  23  20,0%  55  47,8%  78  67,8%  

Hombre  8  7,0%  29  25,2%  37  32,2%  

Total  31  27,0%  84  73,0%  115  100,0%  

Responsabilidad individual   
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Figura 4   

Diagrama de barras agrupadas de la dimensión responsabilidad individual por sexo de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos en relación con la responsabilidad individual por género de los 

estudiantes de la I.E. Ñahuinlla señalan al 73,0% en el nivel “algo pertinente”; al 27,0% en el 

nivel “inoportuno” y ninguno en el nivel pertinente de la dimensión responsabilidad individual. 

De estos porcentajes, es el género femenino quien presenta una mayor incidencia a presentar 

niveles “algo oportunos” con el 47,8%; seguido el 22 % de los estudiantes de género masculino 

presentan una responsabilidad “algo pertinente”. Por lo mencionado es posible aseverar la 

existencia de una responsabilidad individual moderada, donde los integrantes del grupo de 

trabajo muestran un compromiso regular para trabajar en favor del equipo y sus objetivos, 

situación que se hace más notoria en el caso de las estudiantes mujeres y en caso de los varones 

es menos el compromiso y responsabilidad. Esto se contrasta debido a las circunstancias que 

presenta el estudiante, algunos a falta de compromiso de estudio, quienes podrían presentar 
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problemas de comportamiento que provienen de los hogares diferentes, la falta de compromiso 

de los padres con sus hijos y otros aspectos que afectan la salud mental  de los estudiantes, la 

falta de responsabilidad en algunos estudiantes, sin embargo evidencian en la responsabilidad 

el nivel “algo pertinente” es decir regularmente tienen un compromiso de responsabilidad 

individual y colectivo en la participación e interacción en los equipos de trabajo.  

Tabla 9   

Descriptivos de la dimensión interacción positiva por sexo de los estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inoportuno  Algo pertinente   Total  

Fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  29  25,2%  49  42,6%  78  67,8%  

Hombre  18  15,7%  19  16,5%  37  32,2%  

Total  47  40,9%  68  59,1%  115  100,0%  

  

Figura 5 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión interacción positiva por sexo de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.   

 
 

Interacción positiva   
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Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos en relación con la interacción positiva por género de los 

estudiantes de la I.E. Ñahuinlla señalan al 59,1% en el nivel “algo pertinente”; al 40,9% en el 

nivel “inoportuno” y ninguno en el nivel pertinente de la dimensión interacción positiva. Donde 

el género femenino es quien presenta una mayor incidencia a presentar niveles “algo oportuno” 

con el 42,6%.  

Por lo mencionado es posible afirmar la existencia de una moderada interacción positiva 

donde no se desarrolla adecuadamente el intercambio de ideas y conocimientos entre los 

miembros del grupo, siendo los estudiantes del género femenino quienes tienden en mayor 

grado quienes participan menos de este proceso. existen regularmente la interacción y 

participación de los estudiantes. Es evidente que todavía algunos maestros estarían 

promoviendo actividades de manera individual y expositiva, y algunas falencias de 

comportamiento que demuestran los estudiantes y situaciones de casos familiares como el 

miedo y tímido que afecta la parte emocional, por lo que, no están respondiendo adecuadamente 

con las ideas al momento de intercambiar y participar en los grupos, y son los estudiantes de 

género femenino presentan esos casos de menor intercambio de ideas.  

Tabla 10 

Descriptivos de la dimensión habilidades y destrezas para el trabajo grupal por sexo de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

Habilidades y destrezas para el trabajo grupal  

Sexo  Inoportuno  Algo pertinente   Total  

fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  33  28,7%  45  39,1%  78  67,8%  

Hombre  15  13,0%  22  19,1%  37  32,2%  

Total  48  41,7%  67  58,3%  115  100,0%  
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Figura 6 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión habilidades y destrezas para el 

trabajo grupal por sexo de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
  

Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos en relación con las habilidades y destrezas para el trabajo grupal 

por género de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla señalan al 58,3% en el nivel “algo pertinente”; 

al 41,7% en el nivel “inoportuno” y ninguno en el nivel pertinente de la dimensión habilidades 

y destrezas para el trabajo grupal. Donde el género femenino es quien presenta una mayor 

incidencia a presentar niveles “algo oportuno” con el 39,1%.  

Por los resultados obtenidos se afirma la existencia de una moderada capacidad de los 

estudiantes para manejar habilidades y destrezas en cuanto a trabajo grupal siendo las 

estudiantes del género femenino quienes presentan y muestran en menor grado estas 

habilidades y de manera moderada presenta el género masculino sus habilidades en los trabajos 

de grupo. Sin embargo, todavía hay un porcentaje de estudiantes en el nivel “inoportuno” 

debido a que presentan estos estudiantes, algunas dificultades en cuanto a la responsabilidad, 

desinterés, aspectos de violencia familiar, etc., que hay en sus hogares, entonces allí los 
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problemas que afectan y por ello no lo están respondiendo y presentando las habilidades y 

destrezas normalmente en los trabajos e n sus grupos. 

  

5.1.2 Resultados descriptivos de la variable competencias emocionales por 

dimensiones  

Tabla 11   

Descriptivos de la variable competencias emocionales por género de los estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  2  1,7%  54  47,0%  22  19,1%  78  67,8%  

Hombre  2  1,7%  26  22,6%  9  7,8%  37  32,2%  

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  

 

Figura 7 Diagrama de barras agrupadas de la variable competencias emocionales por género 

de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Competencias emocionales   
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Interpretación:  

  

Los resultados obtenidos sobre las competencias emocionales por género de los estudiantes 

de la I.E. Ñahuinlla señalan al 69,6% en el nivel “regular”; al 27,0% en el nivel “adecuado” y 

3,5% en el nivel “inadecuado” de las competencias emocionales. Donde el género femenino es 

quien presenta una mayor incidencia a presentar niveles “regulares” con el 47,0%.  

De los resultados señalados en el párrafo anterior es posible afirmar que no se están 

desarrollando de manera adecuada las habilidades para manejar los sentimientos propios y 

comprender a los demás, situación más evidente en estudiantes del género femenino quienes 

aún no han desarrollado habilidades de conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, 

empatía y habilidades sociales; pero son los que presentan de manera regular las habilidades y 

destrezas en las competencias emocionales. Sin embargo, es necesario hacer el soporte 

socioemocional, para fortalecer algunas dificultades que puedan presentar en algunos 

estudiantes, casos de síntomas como desmotivación, desinterés, entonces allí hay que 

sensibilizar las normas de convivencia y la educación emocional. 

Tabla 12   

Descriptivos de la dimensión conciencia de uno mismo por género de los estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  3  2,6%  51  44,3%  24  20,9%  78  67,8%  

Hombre  4  3,5%  23  20,0%  10  8,7%  37  32,2%  

Total  7  6,1%  74  64,3%  34  29,6%  115  100,0%  

  

 

 

Conciencia de uno mismo   
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Figura 8 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión conciencia de uno mismo por género 

de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos acerca de la conciencia de uno mismo por género de los 

estudiantes de la I.E. Ñahuinlla señalan al 64,3% en el nivel “regular”; al 29,6% en el nivel 

“adecuado” y 6,1% en el nivel “inadecuado” de la dimensión conciencia de uno mismo. Donde 

el género femenino es quien presenta una mayor tendencia a presentar el nivel regular con el 

44,3%. De los resultados obtenidos, se afirma una moderada capacidad de los estudiantes para 

reconocer el modo en que sus emociones afectan sus acciones y tomarlas como guía en el 

proceso de toma de decisiones, principalmente en estudiantes mujeres quienes aún no 

desarrollan autoconfianza, habilidades emocionales, autovaloración y demás. Además, la 

conciencia de uno mismo presentado por los estudiantes de manera adecuada existe una cierta 

cantidad con un 29 % de ellos son conscientes de manera positiva principalmente en los 

estudiantes de género masculino; y un mayor porcentaje presentan, conciencia de uno mismo 

de manera regular los estudiantes de género femenino. De ellos se interpreta que todavía en 
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algunos estudiantes no lo están promoviendo tomar conciencia de sus acciones que realizan de 

manera adecuada, existen falencias para tomar conciencia y presentar de manera consciente en 

algunas actividades, por lo que es necesario priorizar los trabajos de soporte socioemocional y 

sensibilizar algunos procedimientos de convivencia social sobre la toma de decisiones. 

Tabla 13   

Descriptivos de la dimensión autorregulación por género de los estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular   Total  

fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  43  37,4%  35  30,4%  78  67,8%  

Hombre  18  15,7%  19  16,5%  37  32,2%  

Total  61  53,0%  54  47,0%  115  100,0%  

  

Figura 9 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión autorregulación por género de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Autorregulación   
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 Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos acerca de la autorregulación por género de los estudiantes de la 

I.E. Ñahuinlla señalan al 53,0% en el nivel “regular”; al 47,0% en el nivel “inadecuado” y 

ninguno en el nivel “adecuado” de la dimensión autorregulación. Donde el género femenino es 

quien presenta una mayor incidencia a presentar el nivel inadecuado con el 37,4%. De los 

porcentajes señalados se infiere un inadecuado nivel de autorregulación en los estudiantes, 

principalmente en el género femenino quienes presentan menor control y confianza emocional. 

La mayoría de estudiantes de secundaria de Ñahuinlla en ambos géneros están en un nivel 

regular, es decir estudiantes que son conscientes de expresar sus emociones de manera 

adecuada, en autorregulación y control de sentimientos para manifestar entre sus compañeros. 

El nivel inadecuado es caso notorio en los estudiantes de Ñahuinlla principalmente en 

estudiantes de género femenino que no se está tomando conciencia para expresar sus emociones 

o sentimientos de manera adecuada entre sus compañeros. allí es importante promover las 

tendencias emocionales, como regular sus emociones para expresarse, autorregular sus 

emociones de manera consciente.   

Tabla 14   

Descriptivos de la dimensión motivación por género de los estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular   Total  

fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  49  42,6%  29  25,2%  78  67,8%  

Hombre  23  20,0%  14  12,2%  37  32,2%  

Total  72  62,6%  43  37,4%  115  100,0%  

  

 

Motivación   
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Figura 10 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión motivación por género de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Interpretación:  

Los porcentajes obtenidos acerca de la motivación por género de los estudiantes de la I.E. 

Ñahuinlla señalan al 62,6% en el nivel “inadecuado”; al 37,4% en el nivel “regular” y ninguno 

en el nivel “adecuado” de la dimensión motivación. Donde el género femenino es quien 

presenta una mayor incidencia a presentar el nivel inadecuado con el 42,6%.  

 De los resultados obtenidos se evidencia un mayor porcentaje en el nivel inadecuado con 

respecto a la motivación y concentración de los estudiantes de sexo femenino, mientras que 

continua con similar resultado los estudiantes de sexo masculino; por lo que estarían 

presentando, baja auto gestión personal, responsabilidad, autoestima, y conciencia y 

autorregulación como la empatía. Quienes presentan estas dificultades como desmotivación, 

desintereses, autoestima baja, problemas emocionales, en el momento de desarrollo de las 

sesiones entre sus compañeros, por lo que es necesario trabajar y fortalecer el soporte 

socioemocional, motivación, disciplina, la autoestima, para mejorar la motivación de los 

estudiantes de Ñahuinlla. 
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Tabla 15 

Descriptivos de la dimensión empatía por género de los estudiantes de educación secundaria 

de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  6  5,2%  43  37,4%  29  25,2%  78  67,8%  

Hombre  6  5,2%  15  13,0%  16  13,9%  37  32,2%  

Total  12  10,4%  58  50,4%  45  39,1%  115  100,0%  

  

Figura 11 Diagrama de barras agrupadas Descriptivos de la dimensión empatía por género 

de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
  

 

 

Empatía   
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Interpretación:  

Los resultados obtenidos sobre la empatía de acuerdo con el género de los estudiantes de 

la I.E. Ñahuinlla señalan al 50,4% en el nivel “regular”; al 39,1% en el nivel “adecuado” y al 

10,4% en el nivel “inadecuado” de la dimensión empatía. Donde el género femenino es quien 

presenta una mayor incidencia a presentar el nivel regular con el 37,4%.  

De los resultados mencionados es posible afirmar la existencia de una regular capacidad 

en los estudiantes para comprender las emociones y sentimientos de los demás compañeros 

reconociéndolos como sus similares. De este modo los estudiantes del género femenino son 

quienes presentan en menor grado esta capacidad en comparación al género masculino, 

mostrando poca actitud colaborativa. Sin embargo, este resultado, demuestra que hay 

estudiantes conscientes que comparten sentimientos y actitudes de manera empático al 

momento de realizar trabajos en equipo y otros de manera regular entre sus compañeros; pero 

hay todavía estudiantes con comportamiento individual, intolerancia. Esta situación demuestra 

entre sus compañeros y podrían ser casos familiares entre sus padres, como violencia familiar, 

en ese sentido el estudiante presenta síntomas intolerantes, depresivos en las actividades de 

trabajo colaborativo. 

Tabla 16   

Descriptivos de la dimensión habilidades sociales por género de los estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Sexo  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Mujer  6  5,2%  62  53,9%  10  8,7%  78  67,8%  

Hombre  7  6,1%  27  23,5%  3  2,6%  37  32,2%  

Total  13  11,3%  89  77,4%  13  11,3%  115  100,0%  

  

Habilidades sociales   
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Figura 12 Diagrama de barras agrupadas de la dimensión habilidades sociales por género de 

los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Ñahuinlla.  

 
  

Interpretación:  

Los resultados obtenidos sobre las habilidades y destres sociales de acuerdo con el género 

de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla señalan al 77,4% en el nivel “regular”; al 11,3% en el 

nivel “adecuado” y al 11,3% en el nivel “inadecuado” de la dimensión habilidades sociales. 

Donde el género femenino es quien presenta una mayor incidencia a presentar el nivel regular 

con el 53,9%.  

De los resultados obtenidos, es posible inferir una regular habilidad para socializar en los 

estudiantes, quienes aún no expresan de manera adecuada sus opiniones y deseos mientras 

respetando la conducta de otros, permitiendo relacionarse con los miembros de su grupo 

estudiantil. Esta situación es más notoria en estudiantes del género femenino a diferencia del 

masculino en menor grado.  Según los resultados, la expresión de opiniones e ideas están en un 

proceso regular, es decir sus expresiones son poco adecuados, por lo que existen todavía por 
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mejorar en los estudiantes, la forma de expresar sus habilidades de manera adecuada; pero 

también hay una parte de ellos, expresan de manera adecuada sus expresiones demostrando sus 

habilidades, debido a los trabajos que se realizan de manera adecuada y coordinada entre los 

docentes y estudiantes de la institución educativa. Por lo mencionado, existen todavía algunos 

síntomas en estudiantes de secundaria de Ñahuinlla como el miedo, depresiones y otros que 

afectan la salud mental al momento de expresar o participar entre ellos en los equipos de trabajo.  

5.1. Prueba de hipótesis  

La distribución normal de los datos fue analizada con el contraste estadístico de 

Kolmogórov Smirnov aplicándose sobre una única muestra mayor a 50 participantes para 

comprobar si una variable como es el caso del trabajo colaborativo y las competencias 

emocionales se distribuyen normalmente.   

Tabla 17  

Análisis de la distribución normal mediante el estadígrafo Kolmogórov-Smirnov de las 

variables trabajo colaborativo y competencias emocionales  

   
Sig. asintótica (bilateral)   ,  ,044c  

 
a. La distribución de prueba es normal.  

b. Se calcula a partir de datos.  

c. Corrección de significación de Lilliefors.  

  

De los resultados del valor p, y según la corrección de significación de Lilliefors para 

el estadígrafo Kolmogórov-Smirnov, el valor calculado es menor al nivel de significancia del 

5%, negando la existencia de la distribución normal de los datos.   

N   115  115  

Parámetros normalesa,b  

Media 

Desviación 

estándar  

75,20  

11,836  

86,71  

12,572  

Máximas diferencias 

extremas  

Absoluta  

Positivo  

Negativo  

0,114  

0,065  

-0,114  

0,084  

0,075  

-0,084  

Estadístico de prueba   0,114  0,084  

001c 

Trabajo  
colaborativo   

Competencias  
emocionales   
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5.2.1. Prueba de hipótesis general   

Tabla 18   

Resultados de las frecuencias contingentes entre el trabajo colaborativo y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla  

 
Trabajo  

 colaborativo  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

 fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno 

Algo 

pertinente  

3  

1  

2,6%  

0,9%  

12  

67  

10,4%   

  

1  

30  

0,9%  

26,1%  

16  

98  

13,9%  

85,2%  58,3% 

Pertinente  0  0,0%  1  0,09%  0  0,0%  1  0,9%  

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  

  

Figura 13 Distribución porcentual cruzada entre el trabajo colaborativo y las competencias  

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla Coyllurqui.   

 
  

Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el trabajo colaborativo y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, se observa que en tanto el trabajo 

colaborativo sea inoportuno, debido a desinterés y falta de efecto que demuestran los 

estudiantes el nivel de las competencias emocionales de los estudiantes presentará el nivel 

Competencias emocionales   
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regular en el 10,4% de los casos ante ello es necesario fortalecer las dimensiones como la 

responsabilidad, promoción a la interacción y la conciencia para mejorar el nivel de 

competencia de los alumnos. Del mismo modo si el trabajo colaborativo muestra el nivel algo 

pertinente, implicará un nivel regular en las competencias emocionales de los estudiantes con 

el 58,3% de casos; finalmente, si el trabajo colaborativo presenta el nivel pertinente, las 

competencias emocionales mantendrán el nivel regular en el 0,9% pero ninguno en el nivel 

inadecuado. Por lo mencionado, se hace notorio la importancia del trabajo colaborativo para 

fortalecer y mejorar las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla. 

Ambos variables mediante sus dimensiones, utilizando los baremos para cada variable en este 

caso para interpretar los resultados mediante los niveles de rango, según la prueba de hipótesis 

ambos contingentes expresan similares resultados de manera regular, sin embargo es 

importante fortalecer en los trabajos en equipo entre los estudiantes para mejorar la 

competencia emocional demostrada  entre los estudiantes, es decir la motivación, empatía, 

conciencia, autorregulación y las habilidades sociales. 

5.2.1.1. Contraste de hipótesis racionales  

H0: El trabajo colaborativo y las competencias emocionales son independientes. ( > 0,05).  

H1: El trabajo colaborativo y las competencias emocionales son dependientes. ( < 0,05).  

  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  

df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

15,987a 

12,566  

4  

4  

 0,003   

  
0,014 

Asociación lineal por lineal  8,062  1  0,005  

N de casos válidos  115        
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a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,03.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 15,987 y su valor = 0,003 menor al 5% o 0,05 se acepta la hipótesis 

alterna H1 y se afirma la existencia de una relación positiva directa entre las variables trabajo 

colaborativo y competencias emocionales.  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  

  Valor  Error estándar asintóticoa T 

aproximadab  

Significación 

aproximada  

Tau-b de 

Kendall  

0,245    0,078  2,707   0,007   

N de casos válidos  115        

 
a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,245 y su valor = 0,007 menor al 5% o 0,05; se afirma la 

existencia de una correlación baja.  

De los resultados obtenidos del Chi cuadrado y Tau-b de Kendall respecto al nivel de 

significancia, se interpreta que el trabajo colaborativo es un factor que interviene de forma 

directa en el fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. 

Ñahuinlla Coyllurqui, pero al mismo tiempo, es necesario reforzar las capacidades de trabajo 

en equipo, para seguir mejorando las habilidades de los estudiantes, pues dado la correlación 

baja indicaría la presencia de algunas deficiencias, en coordinación, asimilación y motivación, 

como desinterés en el desarrollo de la interdependencia positiva, promoción a la interacción, 

responsabilidad  individual, interacción positiva así como en las habilidades y destrezas 

necesarias para el trabajo colaborativo, en ese sentido es necesario regenerar la participación  

mediante interacción  social en los estudiantes de la I.E  secundaria de Ñahuinlla.  
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Tabla 19   

Estimaciones del análisis bivariado de las dimensiones de la variable trabajo colaborativo y 

competencias emocionales  

   

Concien

a de 

uno 

mismo  

Autorregulaci

ón  

Motivació

n  

Empatí

a  

Habilidad

es 

sociales  

Coeficien
te de  
correla

ción Interdependencia 
positiva  

Tau_b  Sig.  

 de  (bilateral)  

Kendall  N  

,347**  

0,000  

115  

0,130  

0,157  

115  

0,156  

0,092  

115  

,191*  

0,032  

115  

-0,036  

0,685  

115  

Coeficiente  

 Promoción a la  *  0,105  0,037  

de  0,129  0,045  ,190 interacción  

correlación  

 
Sig. 

(bilateral)  
0,157  0,634  0,042  0,244  0,682  

N  115  115  115  115  115  

Coeficiente 

de  
correlación 

Responsabilidad  

 individual  Sig.  

(bilateral)  

,250**  

0,006  

,218*  

0,020  

0,145  

0,120  

,196*  

0,030  

-

0,040  

0,660  

 N  115  115  115  115  115  

Interacción 

positiva  

Coeficiente 

de  

correlación  

Sig.  

(bilateral)  

,384**  

0,000  

0,109  

0,245  

,240*  

0,010  

,308**  

0,001  

-

0,036  

0,691  

 N  115  115  115  115  115  

Habilidades 

y destrezas 

para el 

trabajo 

grupal  

Coeficiente 

de  

correlación  

Sig.  

(bilateral)  

,291**  

0,001  

0,160  

0,087  

0,180  

0,054  

,229*  

0,011  

0,000  

1,000  

 N  115  115  115  115  115  
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

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

  

La regresión demuestra la necesidad de fortalecer las competencias emocionales tomando 

en consideración que es conveniente estimularla desde el factor interdependencia positiva, pues 

este incide favorablemente sobre la conciencia y empatía de los estudiantes; asimismo, el factor 

promoción a la interacción muestra sus efectos positivos sobre la motivación del alumno; el 

factor responsabilidad individual es favorable en los aspectos conciencia, autorregulación y 

empatía; en cuanto a la interacción positiva se observa su incidencia favorable en la conciencia, 

motivación y empatía; finalmente, las habilidades y destrezas para el trabajo grupal tiene sus 

efectos positivos en los elementos conciencia, motivación y empatía factores de las 

competencias emocionales. De esta manera se comprueba y detalla la influencia de los 

elementos del trabajo colaborativo sobre las competencias emocionales de los estudiantes de la 

I.E. Ñahuinlla Coyllurqui Cotabambas. 

5.2.2. Prueba de hipótesis específicas  

Tabla 20   

Resultados de las frecuencias contingentes entre la interdependencia positiva y las  

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla  

 
Interdependencia  

 positiva  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

 fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno 

Algo 

pertinente  

4  

0  

3,5%  

0,0%  

24  

53  

20,9%   

  

3  

27  

2,6%  

23,5%  

31  

80  

27,0%  

69,6%  

46,1% 

Pertinente  0  0,0%  3  2,6% 1  0,9%  4  3,5%  

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  

 

Competencias  emocionales   
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 Figura 14   

Distribución porcentual cruzada entre la interdependencia positiva y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla  

 
  

Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el elemento interdependencia positiva y las 

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, se observa que en tanto la 

interdependencia positiva sea inoportuna, el nivel de las competencias emocionales de los 

estudiantes presentará el nivel regular en el 20,9% de los casos. Del mismo modo si la 

interdependencia positiva muestra el nivel algo pertinente, implicará un nivel regular en las 

competencias emocionales de los estudiantes con el 46,1% de casos; finalmente, si la 

interdependencia positiva presenta el nivel pertinente, las competencias emocionales 

mantendrán el nivel regular en el 2,6%. Por lo mencionado, se hace notorio la importancia de 

la interdependencia positiva como factor para fortalecer las competencias emocionales de los 

estudiantes. Porque de una parte los estudiantes poseen y demuestran las capacidades y 
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habilidades de interacción para mejorar la motivación, empatía, conciencia, autorregulación y 

las habilidades sociales de los estudiantes de Ñahuinlla – Coyllurqui. 

5.2.2.1. Contraste de hipótesis racionales  

H0: La interdependencia positiva y las competencias emocionales son independientes. ( >  

0,05).  

H1: La interdependencia positiva y las competencias emocionales son dependientes. ( <  

0,05).  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  
df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

16,066a 

16,737  

4  

4  

 0,003   

  0,002 

Asociación lineal por lineal  9,651  1  0,002  

N de casos válidos  115        

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,14.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 16,066 y su valor = 0,003 menor al 5% o 0,05; se acepta la hipótesis 

alterna H1  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  

   Val 

or  

Error estándar 

asintóticoa  

T 

aproximada 

b  Significación 

aproximada  

Ordinal por Tau-b de 

ordinal Kendall  

0,27  0,076  3,338   0,001   

8   

N de casos válidos  115           

a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,27 y su valor = 0,001 menor al 5% o 0,05; se afirma la 

existencia de una correlación baja.  
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Se interpreta que la interdependencia positiva es un factor elemental que interviene de 

forma directa en el fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes de la I. 

E. secundaria Ñahuinlla Coyllurqui.  

Tabla 21   

Resultados de las frecuencias contingentes entre la promoción a la interacción y las 

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 
Promoción a la  

 interacción  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

 fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno 

Algo 

pertinente  

3  

1  

2,6%  

0,9%  

59  

21  

51,3%   

  

13  

18  

11,3%  

15,7%  

75  

40  

65,2%  

34,8%  |8,3% 

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  

  

Tabla 22   

Distribución porcentual cruzada entre la promoción a la interacción y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Competencias emocionales   
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Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el elemento promoción a la interacción y las 

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, se observa que en tanto la 

promoción a la interacción sea inoportuna, el nivel de las competencias emocionales de los 

estudiantes presentará el nivel regular en el 51,3% de los casos. Del mismo modo si la 

promoción a la interacción muestra el nivel algo pertinente, implicará un nivel regular en las 

competencias emocionales de los estudiantes con el 18,3% de casos. Por lo mencionado, se 

hace notorio la importancia de la promoción a la interacción como factor para fortalecer y 

mejorar las competencias emocionales de los estudiantes de Ñahuinlla.  

5.4. Contraste de hipótesis racionales  

H0: La promoción a la interacción y las competencias emocionales son independientes. ( >  

0,05).  

H1: La promoción a la interacción y las competencias emocionales son dependientes. ( <  

0,05).  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  

df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

10, 144a 

9,832  

2  

2  

 0,006   

  0,007 

Asociación lineal por lineal  8,827  1  0,003  

N de casos válidos  115        

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,39.  

b.   

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 10,144 y su valor = 0,006 menor al 5% o 0,05; se acepta la hipótesis 

alterna H1  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  
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Competencias emocionales   
Total   

   

 

Val 

or  

Error 

estándar 

asintóticoa  

T 
aproximada 

b  
Significación 

aproximada  

Ordinal por Tau-b 

de ordinal 

Kendall  

 0,28 

2  

0,093  2,945  0,003  

N de casos 

válidos  

 115           

a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,28 y su valor = 0,003 menor al 5% o 0,05; se afirma la 

existencia de una correlación baja.  

Se interpreta que la promoción a la interacción es un factor que interviene de forma directa 

en el fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

Tabla 23   

Resultados de las frecuencias contingentes entre la responsabilidad individual y las 

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

Responsabilidad  

Inadecuado  Regular  Adecuado individual  

 fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno 

Algo pertinente  

3  

1  

2,6%  

0,9%  

22  

58  

19,1%   

  

6  

25  

5,2%  

21,7%  

31  

84  

27,0%  

73,0%  

50,4% 

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  
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Figura 15   

Distribución porcentual cruzada entre la responsabilidad individual y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 
 

Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el elemento responsabilidad individual y las 

competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, se observa que en tanto la 

responsabilidad individual sea inoportuna, el nivel de las competencias emocionales de los 

estudiantes presentará el nivel regular en el 19,1% de los casos. De la misma forma si la 

responsabilidad individual muestra el nivel algo pertinente, implicará un nivel regular en las 

competencias emocionales de los estudiantes con el 50,4% de casos; finalmente. Por lo 

mencionado, se hace notorio que la responsabilidad individual no es un factor necesariamente 

significativo para fortalecer las competencias emocionales de los estudiantes, pero si comparte 

algunos aspectos para mejorar las capacidades emocionales de los estudiantes.  
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5.5. Contraste de hipótesis racionales  

Hipótesis de contraste  

H0: La responsabilidad individual y las competencias emocionales son independientes. ( >  

0,05).  

H1: La responsabilidad individual y las competencias emocionales son dependientes. ( <  

0,05).  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  

df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

5,611a 

4,982  

2  

2  

 0,060   

  0,083 

Asociación lineal por lineal  3,215  1  0,073  

N de casos válidos  115        

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,08.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 5,611 y su valor = 0,060 mayor al 5% o 0,05; se acepta la hipótesis 

alterna H0  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  

   

Val 

or  

Error estándar 

asintóticoa  

T 

aproximada 

b  

Significación 

aproximada  

Ordinal por Tau-b de 

ordinal Kendall  

0,15  0,090  1,660   0,097   

3   

N de casos válidos  115           

  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,15 y su valor = 0,097 mayor al 5% o 0,05; se afirma la 

inexistencia de una correlación.  
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Se interpreta que la promoción a la interacción no interviene de forma directa en el 

fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

Tabla 24   

Resultados de las frecuencias contingentes entre la interacción positiva y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 
Interacción  

 positiva  Inadecuado  Regular  Adecuado  Total  

 fi  hi%  fi  hi%  Fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno 

Algo pertinente  

4  

0  

3,5%  

0,0%  

37  

43  

32,2%   

  

6  

25  

5,2%  

21,7%  

47  

68  

40,9%  

59,1%  

37,4% 

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  

  

Figura 16   

Distribución porcentual cruzada entre la interacción positiva y las competencias emocionales 

de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 

Competencias emocionales   
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Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el elemento interacción positiva y las competencias 

emocionales de los estudiantes de la I. E. Ñahuinlla, se observa que en tanto la interacción 

positiva sea inoportuna, el nivel de las competencias emocionales de los estudiantes presentará 

el nivel regular en el 32,2% de los casos. Del mismo modo si la interacción positiva muestra el 

nivel algo pertinente, implicará un nivel regular en las competencias emocionales de los 

estudiantes con el 37,4% de casos. Por lo mencionado, se hace notorio la importancia de la 

interacción positiva como factor para fortalecer las competencias emocionales de los 

estudiantes.  

5.2. Contraste de hipótesis racionales  

Hipótesis de contraste  

H0: La interacción positiva y las competencias emocionales son independientes. ( > 0,05). H1: 

La interacción positiva y las competencias emocionales son dependientes. ( < 0,05).  

  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  

df  

Significación 

asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

12,683a 

14,652  

2  

2  

 0,002   

  
0,001 

Asociación lineal por lineal  11,683  1  0,001  

N de casos válidos  115        

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,63.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 12,683 y su valor = 0,002 menor al 5% o 0,05; se acepta la hipótesis 

alterna H1  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  
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   Val 

or  

Error estándar 

asintóticoa  

T 
aproximada 

b  

Significación 

aproximada  

Ordinal por Tau-b de 

ordinal Kendall  

0,30 

7  

0,077  3,705  0,000  

N de casos válidos  115           

a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,30 y su valor = 0,000 menor al 5% o 0,05; se afirma la 

existencia de una correlación baja.  

Se interpreta que la interacción positiva es un factor que interviene de forma directa en el 

fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, debido 

a que los estudiantes demuestran su desempeño mediante participación de manera segura y 

regular en cuanto al desarrollo de las competencias emocionales. 

Tabla 25   

Resultados de las frecuencias contingentes entre las habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal y las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla  

 Habilidades y  Competencias emocionales  

destrezas para el  

trabajo grupal  

Inadecuado  Regular  Adecuado   Total  

fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  fi  hi%  

Inoportuno  4  3,5%  37  32,2%  7  6,1%  48  41,7%  

Algo pertinente  0  0,0%  43  37,4%  24  20,9%  67  58,3%  

Total  4  3,5%  80  69,6%  31  27,0%  115  100,0%  
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Figura 17 Distribución porcentual cruzada entre las habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal y las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla.  

 
Análisis e interpretación:  

De los resultados contingentes entre el elemento habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal y las competencias emocionales de los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, se observa que 

en tanto habilidades y destrezas para el trabajo grupal sea inoportuna, el nivel de las 

competencias emocionales de los estudiantes presentará el nivel regular en el 32,2% de los 

casos. Del mismo modo si la interacción positiva muestra el nivel algo pertinente, implicará un 

nivel regular en las competencias emocionales de los estudiantes con el 37,4% de casos. Por lo 

mencionado, se hace notorio la importancia de las habilidades y destrezas para el trabajo grupal 

como factor para fortalecer las competencias emocionales de los estudiantes de Ñahuinlla. 

Contraste de hipótesis racionales   

Hipótesis de contraste  

H0: las habilidades y destrezas para el trabajo grupal y las competencias emocionales son 
independientes. ( > 0,05).  

H1: las habilidades y destrezas para el trabajo grupal y las competencias emocionales son 
dependientes. ( < 0,05).  

Nivel de significancia al 5% o 0,05.  
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Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son:  

   Valor  
df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud  

10,932a 

12,699  

2  

2  

 0,004   

  0,002 

Asociación lineal por lineal  9,727  1  0,002  

N de casos válidos  115        

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,67.  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor de χ2 = 10,932 y su valor = 0,004 menor al 5% o 0,05; se acepta la hipótesis 

alterna H1  

Fuerza de relación mediante el coeficiente Tau-b de Kendall, cuyos resultados son:  

   

Valor  

Error 

estándar 

asintóticoa  

T 

aproximada 

b  
Significación 

aproximada  

Ordinal por Tau-b de 

ordinal Kendall  

N de casos válidos  

0,279   0,080  

   

3,291  

   

 0,001   

115     

a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  

  

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:  

Dado el valor Tau-b de Kendall = 0,27 y su valor = 0,001 menor al 5% o 0,05; se afirma la 

existencia de una correlación baja.  

  

Se interpreta que las habilidades y destrezas para el trabajo grupal es un factor que 

interviene de forma directa en el fortalecimiento de las competencias emocionales de los 

estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, debido a los estilos formas de conducta que demuestran los 

estudiantes principalmente, las habilidades y destrezas, y la interacción participativa según  las 

condiciones que permiten sus impulsos y comportamientos que demuestran entre sus 

compañeros y finalmente el comportamiento cotidiano  se mejora en la institución educativa.  
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5.3. Discusión 

Los hallazgos encontrados evidencian al trabajo colaborativo como un factor que fomenta 

el fortalecimiento de las competencias emocionales en los estudiantes de la I.E. Ñahuinlla, 

donde la interdependencia positiva, la promoción a la interacción, la interacción positiva y la 

habilidades y destrezas para el trabajo contribuyen favorablemente en el desarrollo de las 

competencias emocionales de los estudiantes. Esto fundamentado en los resultados estadísticos 

descriptivos e inferenciales, donde se comprueba la relación directa entre el trabajo 

colaborativo y las competencias emocionales, de la revisión de estudios previos se tiene el 

aporte de los siguientes autores:  

El estudio de Sánchez, Rodríguez, García (2017), donde abordó el tema de desarrollo de 

competencias emocionales mediante el programa AEdEm para educación secundaria, 

concluyendo en que los diferentes modelos de competencias emocionales permite analizar 

similitudes y deferencias constatando que el desarrollo de la persona pasa por lo intrapersonal 

y lo interpersonal, como ámbitos fundamentales para las relaciones humanas, con un resultado 

donde se   evidencia que el  programa AEdEm favorece el desarrollo de todas las competencias. 

Del mismo modo en el presente trabajo fue posible evidenciar los diferentes niveles de 

competencias emocionales presentes en estudiantes de secundaria. En este sentido las 

evidencias cuando se analizan de forma individual, los resultados permiten ver tanto similitudes 

y diferencias dentro de los grupos de algunos alumnos, los cambios observados no es similar o 

comparable del grupo A con los del grupo D  esto debido a los niveles de partida en el desarrollo 

emocional fueron diferentes en los alumnos que integran cada grupo, siendo más alto en el 

grupo A que el grupo D, de los cuales se ha fijado que hay mayor aprendizaje gracias al 

programa, se ven en cierto grado influenciadas por su capacidad y actitud para desarrollarse 

dentro de los grupos de trabajo. Por ello, es posible afirmar la existencia de diversos factores 

internos y externos al estudiante que pueden o no favorecer el desarrollo de competencias 



   87  

emocionales, gracias a las actividades de las horas destinadas por semana y las 30 sesiones 

según el programa, los estudiantes lograron mejorar la parte de formación emocional en las 

diferentes dimensiones de la competencia emocional planteadas y evidencian las mejoras de 

antes y después según los resultados.  

El trabajo realizado por Sarmiento (2020) respecto a los efectos del trabajo colaborativo 

sobre las habilidades sociales, permitió evidenciar, falencias para trabajar en equipo en términos 

de impulsividad, desconfianza y soledad en estudiantes del décimo grado, dado que las sociales 

juegan un papel muy importante, dentro de la organización del trabajo colaborativo y el 

desarrollo de la gestión académica no solo por lo que pueden generar al ponerse en práctica 

sino por los beneficios que estas pueden traer si se afianzan puesto que preparan individuos 

totalmente capaces de afrontar cualquier situación en los diferentes ámbitos de la vida. De esta 

manera los resultados de la presente investigación comparten la premisa de desarrollar el 

trabajo colaborativo en los estudiantes, pues de esta parte el fortalecimiento de habilidades intra 

e interpersonales necesarias para el buen funcionamiento personal, social y escolar.  

El estudio realizado por Schoeps, Tamarit, Gonzales y Montoya (2019) al respecto de las 

competencias emocionales y autoestima en la adolescencia, afirman sobre las habilidades de 

manejar y procesar los sentimientos propios y de los demás como para atender y resolver los 

conflictos emocionales, esto forma parte de competencia emocional. Los resultados analizados 

de los autores afirman, el desarrollo de estas habilidades influye positivamente en los 

adolescentes, en el funcionamiento personal, social y escolar; de los cuales menciona que el 

impacto de competencias emocionales y el autoestima se dieron en los adolescentes como 

resultado  las diferencias significativas en cuanto al sexo que presentan y no con respecto a sus 

edades, de los cuales se menciona que las mujeres percibían y comprendían mejor las 

emociones que los hombres, por otra parte los hombres lograron un nivel alto en cuanto a la 

autoestima que las mujeres, evidenciando algunas problemas conductuales. Así mismo señalan 
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la valoración de uno mismo junto con la habilidad de percibir, comprender los estímulos 

emocionales y manejar los impulsos para regular los estados emocionales, ayudan a reducir los 

síntomas emocionales y las conductas disfuncionales controlando el efecto de las variables 

demográficas. Así mismo en los estudiantes de Ñahuinlla también se encontraron algunos 

síntomas emocionales con algunos problemas disfuncionales, sin embargo, encontramos las 

evidencias de mejora en cuanto a la competencia emocional de sus aprendizajes, esto debido a 

los trabajos relacionados a las motivaciones, autorregulación, empatía, conciencia y habilidades 

sociales mediante las áreas de tutoría.  

La investigación de Jiménez (2018), al respecto de las competencias emocionales y su 

relación con la capacidad para resolver problemas interpersonales, el estudio evidencia que las 

competencias emocionales de los estudiantes se encuentran en un nivel medio de acuerdo a los 

promedios estimados a escala 5 solo evidencia a 3 puntos. Sin embargo, se evidencia un nivel 

alto en la conciencia emocional y en las competencias para la vida y bienestar, mientras que en 

la regulación y autonomía predomina el nivel medio, en tal sentido solo se observa un buen 

nivel de orientación positiva del problema en otras dimensiones. Por lo mencionado el nivel 

medio indica que los estudiantes tienen dificultades para resolución de conflictos, esto 

orientado hacia un estilo negativo como descuidado, sin embargo, según el estudio determina 

que la competencia emocional, capacidad para regular emociones, competencias para la vida y 

bienestar se relacionan con la capacidad para resolver problemas interpersonales. De manera 

general se afirma que las relaciones interpersonales se relacionan con las competencias 

emocionales de los estudiantes, en ese sentido también evidencia con algunas emociones en el 

contexto de los estudiantes. En cuanto a la conciencia emocional, autorregulación, empatía y 

motivación de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Primera: Los hallazgos evidencian la existencia de una relación significativa y directa 

entre las variables de trabajo colaborativo y competencias emocionales de los estudiantes de la 

I.E Ñahuinlla demostrado en los resultados del estadístico Chi Cuadrado = 15,987 y su valor  = 

0,003 menor al 5% y Tau-b de Kendall, los parámetros de la regresión afirman que los 

elementos del trabajo colaborativo, principalmente la interdependencia positiva, promoción a 

la interacción, responsabilidad individual, la interacción positiva y las habilidades y destrezas 

para el trabajo grupal fortalecen las competencias emocionales de los alumnos de Ñahuinlla. 

Al mismo tiempo, se hace notorio una regular capacidad del estudiante para interactuar en el 

grupo de trabajo espontáneamente entre sus compañeros, por lo mencionado es necesario 

reforzar las capacidades de trabajo en equipo para seguir mejorando las habilidades 

emocionales de los estudiantes, dado en los resultados, la correlación baja indicaría algunas 

deficiencias en el desarrollo de trabajo colaborativo, asimismo, la falta de creación de espacios 

de interacción y participación en la institución educativa no fomenta en el estudiante su 

intención de trabajar en equipo. Por lo mencionado, las competencias emocionales de los 

estudiantes reflejan un nivel regular en el 69,6% de los casos. De los cuales se recomienda 

fomentar un proyecto educativo mediante compromisos entre todos los actores educativos para 

fortalecer el trabajo en equipo y de manera colaborativa que fomente mayor participación de 

los estudiantes. 

Segunda: Los resultados muestran una existencia de relación importante y significativa 

entre las dimensiones de interdependencia positiva y conciencia de uno mismo, las evidencias 

y resultados del estadístico de coeficiente de correlación según el cuadro de interpretación son 

= 347 cuyo valor es = 0.000, por lo que muestra una relación e influencia, el factor de la 

interdependencia positiva, como favorable en cuanto a la relación sobre la conciencia de uno 
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mismo, la interdependencia positiva es un factor para fortalecer la conciencia de uno mismo de 

los alumnos. por lo mencionado en los estudiantes mujeres es más notorio la autonomía y 

responsabilidad que los varones de ser conscientes de sus actividades y actitudes.  

Tercera: En la dimensión de la promoción a la interacción y la autorregulación, se 

menciona un coeficiente de correlación de Pearson como 0,045 cuyo valor de p = 0,634, con 

ello se demuestra la importancia de promoción a la interacción como factor para fortalecer y 

mejorar el control y autorregulación emocional de los estudiantes de Ñahuinlla. Según los 

resultados contingentes el 69.6 % de los estudiantes presentan un notorio de manera regular y 

algo pertinente en cuanto a la promoción de interacción y autorregulación de sus emociones. 

Por lo mencionado son los estudiantes de sexo femenino más conscientes que los estudiantes 

de sexo masculino en cuanto a la responsabilidad, demostrar el comportamiento sensible, 

controlar sus impulsos emocionales en los trabajos en equipo entre los estudiantes. 

Cuarta: En la dimensión de la responsabilidad individual y la motivación, según los 

resultados de coeficiente de correlación es 218, cuyo valor de p = 0,120 por lo que la 

responsabilidad individual no es un factor necesariamente significativo para fortalecer la 

motivación de los estudiantes, pero si comparte algunas formas para mejorar el aspecto de 

motivación de los estudiantes de Ñahuinlla. Por lo que la responsabilidad individual de cada 

estudiante es importante para fortalecer la motivación y los aprendizajes, se afirma que es 

notorio en los estudiantes de sexo femenino en cuanto a demostrar la responsabilidad de manera 

consciente, en cuanto a los estudiantes de sexo masculino; de la misma forma de allí lo que se 

concreta la atención de manera consciente para realizar los aportes en los trabajos 

colaborativos, por lo mencionado en algunos estudiantes se observa algunas deficiencias  de 

tomar conciencia, autoestima y responsabilidad. En ese sentido se recomienda a los docentes 

trabajar la parte de la educación emocional y la parte autoestima y la responsabilidad mediante 

el área de tutoría y DPCC. 
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Quinta: En la siguiente dimensión de interacción positiva y la empatía se afirma el 

resultado, cuyo coeficiente de correlación es igual a 308 y su valor significativo es = 0,001. De 

lo mismo según los resultados de contingente entre el elemento de interacción positiva sea algo 

pertinente implicara un nivel regular de empatía en los estudiantes de Ñahuinlla. La interacción 

positiva es un factor que interviene de manera directa en el fortalecimiento de la empatía en los 

alumnos. Por lo mencionado existen fortalezas de empatía en los estudiantes entre sus 

compañeros, por lo que se evidencia en los estudiantes de sexo femenino en mayor parte que 

son conscientes de sus acciones, mientras que los estudiantes de sexo masculino, demuestran 

menos posibilidades de casos de manera positiva y ser empáticos con algunos compañeros de 

su entorno. Por lo que se recomienda promocionar de manera principal la participación de los 

estudiantes en las acciones de proceso pedagógico en cuanto a la colaboración y ser empáticos 

entre sus compañeros. 

Sexta: En la dimensión, las habilidades y destrezas para el trabajo grupal y las habilidades 

sociales, según el resultado de coeficiente de correlación es = 0,000 cuyo valor de p = 1,000. 

Por lo mencionado, se hace notorio la importancia de las habilidades y destrezas para el trabajo 

grupal como factor para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes de Ñahuinlla. 

Según los resultados, señalan al 58,3% en el nivel “algo pertinente y se afirma la existencia de 

una moderada capacidad de los estudiantes para manejar habilidades y destrezas en cuanto a 

trabajo grupal. En cuanto a las habilidades sociales, señalan al 77,4% en el nivel “regular”, por 

lo mencionado es posible inferir una regular habilidad para socializar en los estudiantes. Por lo 

que se expresa y recomienda fortalecer la participación del estudiante con una interacción entre 

los estudiantes, teniendo en cuenta los criterios de razonamiento, creatividad y pensamiento 

crítico. 
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Recomendaciones   

Primera: Ministerio de Educación, DREA y la UGEL Cotabambas, la Municipalidad 

Provincial, distrito de Coyllurqui y director del nivel secundaria de Ñahuinlla. Promover metas 

de trabajo e impulsar el apoyo económico en el “Proyecto Educativo” local, realizar análisis 

diagnóstico institucional a los estudiantes, padres de familia para conocer la realidad 

problemática. Según los resultados promover las actividades de colaborativo e interactivo en la 

enseñanza en la IE. Secundaria de Ñahuinlla. Promover una participación estudiantil más 

interactivo para mejorar la interacción positiva, promoción y responsabilidad en los estudiantes. 

Se deben implementar diálogos pedagógicos y didácticos, en las horas colegiadas y promover 

la educación emocional y trabajo colaborativo de los estudiantes para mejorar el desarrollo de 

la competencia emocional. 

Segunda: Planificar charlas sobre trabajos colaborativos y educación emocional, para 

fortalecer el desarrollo emocional y aprendizaje de los estudiantes. Las actividades de 

educación emocional, el trabajo colaborativo debe ser un instrumento de materia, una estrategia 

didáctica de aprendizaje para los estudiantes de Ñahuinlla. Según los resultados de 

investigación los estudiantes están en el nivel algo pertinente dentro del trabajo en equipo, es 

decir regularmente cumplen con las actividades de trabajo en equipo. Mientras que las 

habilidades sociales se encuentran en el nivel regular en el desarrollo de las competencias 

emocionales. Sin embargo, existen algunas deficiencias y es necesario implementar las 

condiciones y políticas para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Tercera: Las investigaciones que se desarrollaran en el futuro, tener en cuenta a la muestra 

y población del estudio para analizar mejor los resultados, promover la participación de la 

comunidad educativa, es decir a los padres de familia. Los espacios donde se desarrollan los 

estudiantes, el factor cotidiano de las familias y estudiantes, la falta de condicionamiento 

adecuado del espacio para sus estudios, es necesario realizar un diagnóstico ampliado a nivel 
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de la comunidad educativa para entender las problemáticas que tienen los estudiantes de la IE 

de Ñahuinlla. 

Cuarta: Ministerio de Educación, DREA, la UGEL Cotabambas y autoridades de las 

municipalidades en el ámbito de la provincia de Cotabambas, implementar con herramientas 

tecnológicos, para fortalecer la educación y el trabajo en equipo en los estudiantes de Ñahuinlla. 

Implementar las condiciones y equipamiento bibliotecario material y digital, promover la 

práctica de concursos de lectura y oratoria, pensamiento crítico reflexivo para fortalecer la 

participación de los estudiantes en la institución educativa y tener logros de competencias 

emocionales. 

Quinta: En el Proyecto Curricular Institucional, Proyecto Educativo Institucional, Plan 

Anual de Trabajo, implementar condiciones y estrategias didácticas de trabajo colaborativo, 

trabajos en equipo y el dialogo interactivo, para fortalecer el pensamiento crítico y 

competencias emocionales de los estudiantes de Ñahuinlla - Coyllurqui Cotabambas. 
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 Anexo 1: Matriz de consistencia  

TITULO: Trabajo colaborativo y competencias emocionales en los estudiantes de la IE. Secundaria de Ñahuinlla,  

Cotabambas 2023  

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES/DIMENSIONES  METODOLOGIA  

PROBLEMA  

GENERAL  

¿En qué medida el 

trabajo colaborativo se 

relaciona con 

competencias 

emocionales en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla -  

Cotabambas  -2023?  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar la relación entre 

trabajo colaborativo y las  

competencias emocionales 

en los estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria Ñahuinlla  

Cotabambas-2023  

HIPOTESIS GENERAL  

Es posible que exista una 

relación positiva entre el 

trabajo colaborativo y las  

competencias emocionales 

en los estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla Cotabambas 

2023  

VARIABLES  

Variable 1:   

Trabajo colaborativo  

  

Variable 2    

Competencias emocionales  

Enfoque:  

Cuantitativa  

Tipo: 

 Básica  

Diseño:  

No experimental  

Nivel: 

 Correlacional  

Variables:  

V1:  

Trabajo colaborativo  

V2:  

 Competencias 

emocionales  

  

Población:  

    Los 182 estudiantes de 
la I. E.  

Secundaria de  

Ñahuinlla 

 Muestra: 

Los 115 estudiantes 
de Ñahuinlla 

  

Problemas   específicos  

. ¿Cómo se relaciona la 

interdependencia 

positiva y la conciencia 

de uno mismo en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

Objetivos específicos - 

Identificar la relación de 

la interdependencia 

positiva y la conciencia 

de uno mismo en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

– 2023  

Hipótesis específicas - 

Existe una relación 

positiva entre la 

interdependencia 

positiva y la conciencia 

de uno mismo en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

DIMENSIONES  

 VARIABLE: 1  

Interdependencia positiva  

Promoción a la interacción  

Responsabilidad individual  

Interacción positiva  

Habilidades y destrezas para el  

trabajo grupal 
VARIABLE 2:   

Conciencia de uno mismo   



 

 Muestreo:   

No probabilístico  

 

Ñahuinlla –  

Cotabambas 2023?  

. ¿Cuál es la relación 

entre la promoción a la 

interacción y la 

autorregulación en los 

estudiantes de la I. E.  

Secundaria de  

Ñahuinlla –  

Cotabambas 2023? 

¿Qué relación existe 

entre la 

responsabilidad 

individual y la 

motivación en los 

estudiantes de la I. E.  

Secundaria de  

Ñahuinlla –  

Cotabambas 2023? 

¿De qué manera se 

 Establecer la relación 

entre la promoción a la 

interacción y la 

autorregulación en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

- Analizar la 

relación que existe 

entre la 

responsabilidad 

individual y la 

motivación en los 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

Ñahuinlla - Cotabambas  

2023  

- La 

promoción a la 

interacción se 

relaciona 

significativamente 

con la 

autorregulación en 

los estudiantes de 

la Institución 

Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

- La relación 

que existe entre 

responsabilidad 
individual y la  

Autorregulación   

Motivación  

Empatía   

Habilidades sociales   

  

  

 



 

relaciona la 

interacción positiva y 

la empatía en los 

estudiantes de la I. E.  

Secundaria de  

Ñahuinlla –  

Cotabambas 2023? 

¿Cómo se relaciona 

las habilidades y 

destrezas para el 

trabajo grupal en las  

2023  

- Describir la 

relación entre la 

interacción positiva 

y la empatía en los 

estudiantes de la I. 

E. Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

- Describir la 

relación de las 

habilidades y 

destrezas para el 

trabajo grupal y las 

habilidades 

sociales en los  

motivación es alta en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa  

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

- La relación 

entre la interacción 

positiva y la 

empatía es alta en 

los estudiantes de 

la I. E. Secundaria 

de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023   

- La relación 

que existe entre las 

habilidades y 

destrezas para el 

trabajo grupal y las 

habilidades  

habilidades sociales en 

los estudiantes de la I. 

E. Secundaria de 

Ñahuinlla –  

Cotabambas 2023?   

 

estudiantes de la I. E. 

Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

  

  

sociales es positiva en los 

estudiantes de la I. E. 
Secundaria de  

Ñahuinlla – Cotabambas  

2023  

  

  

  

  



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de información  

Trabajo colaborativo y competencias emocionales, en los estudiantes de la institución educativa secundaria  

de Ñahuinlla Coyllurqui Cotabambas – 2023   

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  #ÍTEMS  %  
ESCALA DE 

MEDICIÓN   
INSTRUMENTO  

Trabajo 

colaborativo  

1.1. Interdepend 

encia positiva  

1.1.1. Actitud  

mutua  

1. ¿Crees que los 

integrantes del 

equipo de trabajo 

que realizan 

actividades varias, 

son responsables 

en tu equipo?  

2. ¿Consideras que 

los logros de tu 

trabajo académico 

en el contexto 

escolar, tiene éxito 

individual y grupal 

de tu salón?  

3. ¿Existen acuerdos 

mutuos que 

favorezcan a la 

dinámica grupal, 

entendiendo que 

estos acuerdos se 

respetan y valoran 

en equipo?  

5  
24 

%  

Escala de 
medición:  

Ordinal  

  

Escala tipo Likert:  

1 = 
Totalmente 
desacuerdo  

2 =  

Medianamente de 

acuerdo 3 = 

Desacuerdo  

4 = De acuerdo 5 

= Totalmente de 

acuerdo  

Cuestionario.  

  

 



 

  

1.1.2. Confianza y 

seguridad  

4. ¿Consideras 

que se debe 

trabajar 

consensuando 

tus ideas 

dentro de 

equipo?  

5. ¿Crees que 

las tareas 

asignadas al 

grupo, de tus 

compañeros 

te ayudan en 

tu 

aprendizaje?  

    

1.2. Promoción a  

la  

interacción  

1.2.1. Promover  

el éxito en 

equipo  

6. ¿Consideras 

que la 

comunicación 

es importante 

para 

comprender y 

aprender en 

tu aula?  

7. ¿Crees 

importante 
asignar roles  

diferentes a tus 

compañeros de 

grupo, para que salga 

bien el trabajo?  

4  
19 

%  



 

1.2.2. Participación 

de todos y 

cooperación  

8. ¿Consideras 

responsabilidad 

personal y grupal en 

tu trabajo asignado 

por tu profesor?  

9. ¿Consideras que  

   cada integrante debe 

participar en tomar 

decisiones, para tener 

confianza en tu 

grupo?  

    

1.3. Responsabili 

dad individual  

1.3.1. Habilidad 

individual  

10. ¿Crees que cada 

integrante asume su 

responsabilidad de 

trabajo en tareas y 

asignaciones de 

grupo?  

11. ¿Consideras que los 

logros que se obtiene 

serán exitoso 

individual y grupal 

en el equipo de 

trabajo?  

4  
19 

%  



 

1.3.2. Responsabili 

dad de uno 

mismo  

12. ¿Crees que 

para dirigir a 

un grupo es 

importante el 

conocimiento 

y habilidad 

de cada 

persona?  

13. ¿Consideras 

que 

trabajando en 

colaboración 

entre 

compañeros 

se aprende 

mejor?  

 1.4. Interacción 

positiva  

1.4.1. Autonomía y 

actitud  

14. ¿Durante las 

actividades  

grupales, tus 

compañeros 

practican una buena 

comunicación 

interna?  

15. ¿Consideras 

que el 

intercambio 

de opiniones 

entre los 

miembros 

del grupo es 

adecuado?   

4  

19 

%  

  



 

16. ¿Consideras 

que todos los 

integrantes 

de tu grupo 

deben tener 

confianza 

entre todos?  

17. ¿Consideras 

que todos los 

integrantes 

de tu grupo 

deben ser 

conscientes 

de sus 

aprendizajes?  

1.5. Habilidades 

y destrezas 

para el 

trabajo 

grupal  

1.5.1. Conocimient 

o y 

habilidades  

18. ¿Crees que todos los 

integrantes de tu 

grupo deben ser 

conscientes de sí 

mismo y confianza  

4  

19 

%  

   para lograr sus 
aprendizajes?  

19. ¿Consideras que se 

debe valorar tu 

aprendizaje desde tu 

responsabilidad por 

cada integrante del 

grupo?  

    

1.5.2. El clima de 

confianza  

20. Tomo 

decisiones 



 

buenas 

cuando 

trabajo en 

grupo  

21. ¿Muestro mi 

máximo 

esfuerzo en 

la realización 

del trabajo 

asignado?  

  

 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  #ÍTEMS  %  
ESCALA 

VALORATIVA  
INSTRUMENTO  

Competencias 

emocionales  

1.1. Conciencia de 

uno mismo  

1.1.1. Conocimiento y 

habilidades 

emocionales  

22. ¿Consideras que para 

manejar y controlar tu 

emoción debes estar 

consciente de tus 

actividades realizadas?  

23. ¿Crees que es 

importante tener 

habilidad y  

6  23%  

Escala tipo 
Likert:  

1 =  

Totalmente 

desacuerdo  

2 =  

Medianamente 

de acuerdo  

3 =  

Desacuerdo  

Cuestionario.  

  

   capacidad para superar 

una expresión 

positiva?  

  4 = De 

acuerdo  

5 =  

Totalmente de 

acuerdo  

 

1.1.2. Tener confianza 

en sí mismo  

24. ¿Expresas tu opinión 

fácilmente cuando 

estas en desacuerdo de 



 

tu opinión, con algún 

compañero?  

25. ¿Te sientes cómodo 

trabajando en equipo 

con tus compañeros 

sobre una actividad en 

el salón de clase?  

1.1.3. Valoración de 

uno mismo  

26. ¿Crees que tu 

participación es 

valiosa y aporta 

significativamente al 

grupo?  

27. ¿Consideras que eres 

un miembro útil y 

valiosos de tu grupo?  

1.2. Autorregulación  
1.2.1. Control 

emocional  

28. ¿Crees que, 
para reconocer 

las otras 

emociones de 

tus 

compañeros, 

debes ser un 

estudiante 

consciente?  

29. ¿Te resulta 

sencillo 

manejar 

situaciones  

4  17%  



 

   que puedan 

desencadenar un 

conflicto?  

    

1.2.2. Confianza 

emocional y 

sentimientos  

30. ¿Consideras que 
tus emociones 

afectan 

negativamente 

tu rendimiento 

académico?  

31. ¿Sientes 

confianza al 
momento de  

participar en las 

diferentes actividades 

académicas dentro y  

fuera de la institución 

educativa?  

1.3. Motivación  

1.3.1. Auto gestión 

personal y 

responsabilidad  

32. ¿Consideras 

que, para 

resolver 

conflictos 

difíciles, 

requiere tiempo 

y esfuerzo?  

33. ¿Crees que la 

responsabilidad, 

creer en ti 

mismo y confiar 

en tus 

capacidades es 

4  17%  



 

necesario para 

concentrarte?  

  

1.3.2. Autoestima y 

actitud positiva y 

compromiso  

34. ¿Ante una 

problemática, analizo 

las posibles soluciones 

y elijo la más 

adecuada?  

35. ¿Consideras que para 

estar motivados se 

requiere confianza de 

uno mismo?  

    

1.4. Empatía  

1.4.1. Buena actitud 

colaborativa  

36. ¿Te sientes optimista 

en el inicio, desarrollo 

y culminación de una 

actividad realizada en 

salón de clase?  

37. ¿Considero que el 
aporte de mis  

compañeros es valiosa 

y significativa?  6  23%  

1.4.2. Tensión  

Flexibilidad    

38. ¿Ante una problemática 

planteo soluciones 

prácticas?  

39. ¿Practico una solución 

antes de llevarla a cabo 

para mejorar mis 

posibilidades de éxito?  

  
1.4.3. Entender a todos  

40. ¿Tienes facilidad para 

situarte en el lugar de 

otra persona en una 

    



 

actividad de 

aprendizaje que realizas 

con tus compañeros?   

41. ¿Consideras que es 

importante conocer el 

estado emocional de tus 

compañeros y ponerse 

en tu lugar?  

1.5. Habilidades 

sociales  

1.5.1. Comportamiento 

social  

42. ¿sueles tener facilidad 

para tener amigos 

dentro y fuera del 

colegio?  

43. ¿Te sientes en 

confianza de expresar 

sus opiniones 

libremente con tus 

compañeros?  6  23%  

1.5.2. Comunicación 

expresiva.  

44. ¿Consideras que eres 

una persona 
comunicativa?  

45. ¿Expresas tus 

opiniones con  

facilidad a tus 

compañeros por 

medio de tus  

   palabras y expresiones 

corporales?  

    

1.5.3. Respeto a los 

demás.  

  

46. ¿Consideras 

importante que tus 

  



 

actitudes y respeto para 

comunicar tus 

opiniones con tus 

compañeros?  

47. ¿Consideras que las 

opiniones y 

participaciones de tus 

compañeros son 

importantes?  

  

 

 

 

 



 

Anexo 3:  Medios de verificación               

 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

    



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     Foto. N° 1 Estudiantes de secundaria de Ñahuinlla 

  

 
Nota: (2023). Estudiantes de 4to grado, después de aplicación de la encuesta 

haciendo lectura, trabajo en equipo.  

  

            Foto. N° 2 Docentes de la I. E. S. de Ñahuinlla  

 

 

   Nota. (2023). Docentes de la I. E. S.  de Ñahuinlla, conforman, los maestros, director, 

coordinadores del área: ciencias, letras, tutoría y los docentes de las áreas curriculares.     

  Foto. N° 3 Estudiantes de tercer grado sección “A” 



 

 

 
Nota. (2023). Estudiantes después de la actividad de la encuesta, realizada                                                                   

 

Foto. N° 4 Estudiantes de 4to grado sección “B”  

 

  

Nota. (2023). Aplicación de la encuesta, alumnos de cuarto grado sección “A” durante la 

encuesta 

 

 



 

 

Foto. N° 5 Estudiantes de tercer año de secundaria    

        

 

  

Nota. (2023) Estudiantes de ter grado de secundaria de la I. E. Secundaria de Ñahuinlla.   

                                    

Foto. N° 6 Alumnos de cuarto grado sección B 

 

 

Nota. (2023). En el aula, los alumnos después de la encuesta, evidencian atención y 

motivación.  

             



 

      

Foto. N° 7 Aplicación de encuesta de investigación a los estudiantes  

 

 
  

Nota. (2023). Aplicación de la encuesta en cuestionario a los estudiantes de quinto año de 

secundaria  

  

   

 




