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RESUMEN 

La investigación partió del contexto que a causa del brote pandémico del COVID-19 y la 

virtualización de la educación, se generó en los escolares que aminorasen sus habilidades 

emocionales e interrelación con los demás, esto fue producto de la incertidumbre, ansiedad y 

limitada autonomía acarreando estragos negativos en su aprendizaje y desarrollo personal. El 

estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia de las actividades lúdicas en las 

habilidades sociales en adolescentes limeños en el regreso a las clases presenciales. El trabajo 

fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. Los 

instrumentos aplicados fueron encuestas adaptadas validadas por expertos. Los resultados 

arrojaron que el 70% de la muestra mejoraron sus habilidades sociales durante la práctica de 

actividades lúdicas. Se aplico el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para establecer la 

distribución la misma que arrojo que no era normal por lo que se utilizó el estadístico no 

paramétrico de correlación de Rho de Spearman para la contratación de las hipótesis arrojando 

p valor de 0,000 con una significancia al 95%. Se concluyo que existe una correlación directa 

y significativa entre las variables de estudio con un coeficiente de relación de 0,110 siendo este 

valor bajo., lo que significa que al incrementar las actividades lúdicas también mejoraran sus 

habilidades sociales. 

Palabras clave: habilidades sociales, actividades lúdicas, juegos, Educación física. 
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ABSTRACT 

The investigation started from the context that due to the pandemic outbreak of COVID-19 and 

the virtualization of education, it was generated in schoolchildren that they reduced their emo-

tional abilities and interrelationship with others, this was the product of uncertainty, anxiety 

and limited autonomy carrying negative havoc on their learning and personal development. The 

objective of the study was to determine the level of influence of recreational activities on social 

skills in Lima adolescents when they return to face-to-face classes. The work was quantitative, 

descriptive, correlational and cross-sectional. The applied instruments were adapted surveys 

validated by experts. The results showed that 70% of the sample improved their social skills 

while practicing recreational activities. The Kolmogorov-Smirnov statistic was applied to es-

tablish the distribution, which was found to be not normal, so the Spearman Rho non-parametric 

correlation statistic was used to contract the hypotheses, yielding a p value of 0.000 with a 

significance at 95% It was concluded that there is a direct and significant correlation between 

the study variables with a relationship coefficient of 0.110, this value being low, which means 

that increasing recreational activities will also improve their social skills. 

Key words: social skills, recreational activities, games, physical education. 

 

RESUMO 

A investigação partiu do contexto de que devido ao surto pandêmico de COVID-19 e a 

virtualização da educação, foi gerado em escolares que eles reduziram suas habilidades 

emocionais e inter-relacionamento com os outros, isso foi produto de incerteza, ansiedade e 

autonomia limitada estragos negativos em seu aprendizado e desenvolvimento pessoal. O 

objetivo do estudo foi determinar o nível de influência das atividades recreativas nas 

habilidades sociais de adolescentes de Lima quando retornam às aulas presenciais. O trabalho 

foi quantitativo, descritivo, correlacional e transversal. Os instrumentos aplicados foram 

questionários adaptados e validados por especialistas. Os resultados mostraram que 70% da 

amostra melhoraram suas habilidades sociais durante a prática de atividades recreativas. A 

estatística de Kolmogorov-Smirnov foi aplicada para estabelecer a distribuição, que se mostrou 

não normal, então a estatística de correlação não paramétrica de Spearman Rho foi usada para 

contrair as hipóteses, resultando em um valor de p de 0,000 com significância a 95% Concluiu-

se que existe uma correlação direta e significativa entre as variáveis do estudo com um 

coeficiente de relação de 0,110, sendo este valor baixo, o que significa que o aumento das 

atividades recreativas também melhorará suas habilidades sociais. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el ser humano se ve inmerso en una sociedad conflictiva, es por ellos que tiene 

diversos desafíos, uno de ellos es la convivencia con otras personas mediante las habilidades 

socioemocionales, esto a fin de evitar más casos de violencia en diferentes contextos, Bisquerra 

y Mateo (2019, pp.16-17) afirman que, a causa de lo cambiante que es la sociedad de este siglo 

se formulan nuevos requerimientos educativos, pues, la vacilación en dichas modificaciones 

interrumpen en lograr alcanzar los objetivos previstos en el factor educativo; por lo expuesto, 

se puede afirmar, que se debería dar un giro trascendental en el campo educativo, es decir, la 

prioridad no solo debe ser lo cognitivo, sino, se debe tomar en cuenta la relevancia que tiene un 

ambiente social donde se practique la igualdad, respeto por las personas y sus derechos, ayuda 

y acuerdo con la sociedad Bisquerra y Mateo (2019, pp.16-17).   

En ese mismo orden de ideas, las perspectivas extranjeras muestran su preocupación por que 

se integre en la etapa formativa el desarrollo o aprendizaje de las habilidades socioemocionales, 

a fin de buscar novedosas maneras de aprender métodos para enfrentar los inconvenientes de la 

comunidad del saber. Por su parte, Cabanillas et al. (2021) mencionan que es necesario ser 

claros y pasar del enfoque de educación cognoscitiva a la formación o potenciación de habili-

dades socioemocionales con diferentes actores y escalas educativas, en los que el estudiante sea 

el protagonista. Del mismo modo Cuadra et al. (2018) en una investigación realizada en Chile, 

afirman que el desarrollo del aprendizaje guarda un estrecho vínculo con factor socioemocional, 

asimismo, tiene relación con elementos familiares, valorativos, estilos y relaciones interperso-

nales, también que, el desarrollo emocional fortalece las prácticas de un aprender vivencial.   

Según el BID (2021), en su estudio halló en la población adolescente del nivel secundaria 

dificultad en el desarrollo de las habilidades socioemocionales relacionadas con la carencia de 

motivación, concentración y perseverancia, por lo tanto, relacionado con sus habilidades cog-

nitivas y de aprendizaje.  

En la misma línea, otro estudio centrado en la carencia de habilidades socioemocionales y 

su impacto en el rendimiento escolar presentado por Álvaro (2021), en el que los escolares se 

sentían bien, aprenden mejor, destacando que la educación emocional se debe  trabajar desde 

la acción tutorial en cada asignatura, sobre este tema en una encuesta a 9 docentes a favor de 

mejorar las habilidades socioemocionales, las habilidades comunicativas, la creatividad y el 

trabajo en equipo, dando cuidado  al estado socioemocional de los escolares. 

Asimismo, el Sistema especializado en reporte de casos sobre la violencia escolar (Siseve) 

determinó que en toda la nación se ha registrado 26446 casos de violencia escolar en un periodo 

de tiempo entre el 15 de septiembre del 2013, hasta el 28 de febrero del 2019, en el cual los 



 

 

 

hechos de violencia de las personas adultas que laboran en la institución educativa sobre los 

escolares alcanzan el 54%, mientras que, la violencia entre los mismos escolares, ya sea de 

forma física, psicológica, a través del internet o por robos, llegan al 46%. (MINEDU 2020).  

Por otra parte, Montessori afirmó que el juego es un vehículo para el desarrollo de nuevos 

aprendizajes, por lo que los docentes deben dar más importancia a los materiales y medios 

didácticos y promover un entorno más adecuado (Estrada, 2000). Cabe señalar que no existe 

mejor manera de estimular el desarrollo del sentido común de un niño que jugar, porque crea 

conexiones armoniosas en las sinapsis del cerebro (Briton 2017). En definitiva, los estudiantes 

pueden preguntar desde fuera, prácticamente tomar nuevas posiciones, resolver problemas y 

contextualizarlos de manera asertiva  y adecuada (Briton, 2017). 

Montañés et al. (2015) En su revisión de Lev Vygotsky, el juego como estrategia de inter-

acción y armonía entre niños y adultos. Así, para Vygotsky, el juego tiene un papel separado 

en la formación de un niño, ya que expande la "zona de desarrollo próximo" (ZNP) durante un 

período de tiempo más largo. Facilita el estudio, la enseñanza y la interpretación de todo tipo 

de relaciones a la vez que favorece la comunicación y el equilibrio emocional. 

Paralelamente, con base en el sustento teórico, es claro que la construcción de habilidades 

sociales se fundamenta en las afirmaciones de Goleman, Salovey y Meier, complementadas con 

la construcción de la inteligencia emocional y la conciencia emocional. Así, las habilidades 

socioemocionales comienzan a entenderse como competencias conductuales bien desarrolladas 

y bien aceptadas en las comunidades y entornos (Villaseñor, 2018). 

Vygotsky (1978) cita la teoría sociohistórica de Cohen y Coronel (2009) para argumentar 

que el fundamento de las habilidades sociales se encuentra en el entorno sociocultural. Sumado 

a lo anterior, se dice que los niños adquieren nuevos conocimientos basados en el desarrollo 

histórico, cultural y social, por lo que se realizan procesos mentales a nivel psicológico, se 

presentan en interacciones sociales y luego se interiorizan para crear aprendizajes. De esta ma-

nera, a través de la socialización, participan en la formación de la zona de desarrollo próximo, 

es decir, la distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. 

En suma, el contexto pandémico a causa del brote del COVID-19 y la virtualización de la 

educación, generó en los escolares no desarrollen sus habilidades emocionales e interrelación 

con los demás, producto de la incertidumbre, ansiedad y limitada autonomía acarreando estra-

gos negativos en su aprendizaje y desarrollo personal, lo que le exige hoy al maestro de educa-

ción física, virar de un contexto tradicional a un entorno de una escuela nueva, con diferentes 

posibilidades de desarrollar en los estudiantes habilidades sociales mediante una reflexión crí-

tica, adecuaciones curriculares con el uso de las actividades lúdicas o juegos, planteándose la 



 

 

 

hipótesis de existe un nivel de influencia de las actividades lúdicas en las habilidades sociales 

en adolescentes limeños en el regreso a las clases presenciales. 

Entonces, se puede afirmar que, es de gran relevancia y urgencia que los educadores o aque-

llos que cumplen con el rol del andamiaje cuenten con los métodos o medios con los cuales se 

prevendrá la salud física, psíquica y emocional de los niños(as) a fin de fortalecer y potenciar 

las habilidades socioemocionales, en consecuencia, podrán dar soluciones u opiniones asertivas 

frente a una situación problemática post pandemia. 

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de influencia de las actividades lúdicas 

en las habilidades sociales en adolescentes limeños en el regreso a las clases, con lo cual se 

obtuvo información para mejorar el proceso de planificación, ejecución y evaluación curricular 

en los estudiantes sujetos de la investigación.  

 

MÉTODOS 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo que según Hernandez y colb. (2010) "Utiliza la 

recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadís-

tico para identificar patrones de comportamiento. Déjese guiar por el contexto, la situación, los 

recursos disponibles, los objetivos y las preguntas de investigación". 

Participantes 

En cuanto al presente trabajo la población son los estudiantes de secundaria de la I.E.A. “El 

Buen Pastor de Ñaña”, Lurigancho, Lima. Para Arias (2012): “La población es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio” (p.81). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, que se refiere que se tomara parte de la 

población en base al buen conocimiento de los estratos de la población más representativos para 

los fines del estudio que en palabras de Behar Rivero (2008) la muestra es: “En esencia un 

subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población” (p.51). El criterio de 

inclusión fue que todos los estudiantes se encuentren en el sistema de apoyo a la gestión edu-

cativa (SIAGIE). 

Variables 

Las variables fueron una independiente que se refería a las actividades lúdicas, al examinar los 

argumentos de Piaget, Britton (2017) señaló que el juego es crucial para el desarrollo de los 

niños porque, según el contexto, las variables antes mencionadas tienden a desarrollar nuevas 



 

 

 

habilidades en los niños. Además, el juego fortalece el elemento cognitivo a través del cual el 

niño crea el mundo. Cabe señalar que su modelación es una corriente que tiene un fin en sí 

mismo, a diferencia de una cognición que busca alcanzar un fin determinado. Bruner confirmó 

lo anterior en 1984, porque creía que, a través del juego, el mundo interior del niño se conecta 

socialmente, de modo que cuando se adquieren nuevos aprendizajes, esta socialización externa 

se vuelve interna debido al juego y la vida. 

Por otra parte, el comportamiento lúdico anima a los infantes a explorar y crear en respuesta 

al contexto y los desafíos. 

En conclusión, Pérez (2012) define el juego como “fuente de ideas, costumbres y saberes de 

otros tiempos”. Siempre que los convenzas para que practiquen, puedes aprender la verdadera 

cara de la existencia. Es decir, el juego tiene un concepto diferente en un país que, en otro, por 

lo que cada región tiene su propio giro. 

La variable dependiente fue las habilidades sociales, que en palabras de Lane y Smith (2021) 

estas habilidades, también conocidas como resiliencia, están relacionadas con el éxito personal 

y pueden incluir la regulación emocional, la autoconciencia, la conciencia social, la toma de 

decisiones y la persistencia. 

Además, se puede observar que el aprendizaje no parte de las habilidades cognitivas, sino 

que depende del entorno socioemocional y de las interacciones interpersonales, que permiten 

la aplicación rutinaria de los nuevos aprendizajes y, por ende, aumentan la autonomía. Asi-

mismo, se cree que el desarrollo de habilidades socioemocionales es muy importante a nivel 

escolar, y por supuesto, la falta de fortalecimiento de las mismas tiende a crear un desequilibrio 

emocional en determinadas situaciones de aprendizaje, lo cual no es importante (Portela et al. , 

2021).  

A su vez, Montagud (2021) afirma que las habilidades socioemocionales se desarrollan a 

través de las relaciones interpersonales, mejorando el comportamiento, los sentimientos y las 

emociones. Panizza (2020) afirma que el comportamiento es la base de las relaciones sociales 

y es responsable de los logros desde el punto de vista formativo y social en la etapa escolar, por 

lo que contribuye al desarrollo de la personalidad y al equilibrio emocional. 

Instrumento 

Los datos fueron recolectados mediante encuestas creadas para la variable independiente: Cues-

tionario para actividades de ocio (juegos), que incluyen dimensiones motoras, cognitivas, so-

ciales, interculturales y creativas; para la variable dependiente habilidades sociales, la encuesta 

incluyó las siguientes dimensiones: habilidades sociales tempranas, habilidades sociales avan-

zadas, habilidades emocionales, habilidades de sustitución agresiva, habilidades de manejo del 



 

 

 

estrés y habilidades de planificación; ambos instrumentos fueron validados por tres juicios de 

expertos. 

Análisis estadístico 

En este estudio se utilizó el SPSS 23 para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en 

la recolección de la información recibida en las encuestas de habilidades sociales y actividades 

lúdicas, se aplicó la estadística descriptiva como frecuencias, medias, desviación estándar, valor 

de significancia al 95%. Se aplico el estadístico Kolmogorov-Smirnov para comprobar la dis-

tribución de los datos, lo que arrojo que no mantenían una distribución normal. Se aplicó el 

estadístico de correlación no paramétrico Rho de Spearman para contrastar las hipótesis, man-

teniendo un nivel de confiabilidad de p valor al 0.05 para el análisis (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Los resultados visualizan lo recogido por los instrumentos empleados para la medición de las 

variables de estudio. 

En   la   Tabla   1, se   observan los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta sobre las 

habilidades sociales, donde encontramos que los estudiantes en un 70% practican sus habilida-

des sociales asertivamente durante las actividades lúdicas durante las clases de educación física 

y tiempo libre. 

Tabla 1.  
 Valores de la frecuencia de las respuestas de la variable habilidades sociales  

Variable indicadores Porcentajes 

Habilidades sociales 

Muy pocas veces ,9 

Algunas veces 38,1 

Bastante veces 60,2 

Muchas veces ,9 

1Fuente propia. 

 

En   la   Tabla   2, se   observan los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta sobre las 

actividades lúdicas, donde encontramos que los estudiantes en un 82% siempre y casi siempre 

practican actividades lúdicas durante las clases de educación física y tiempo libre 

Tabla 2.  

 Valores de la frecuencia de las respuestas de la variable actividades lúdicas  

Variable indicadores Porcentajes 

Actividades lúdicas 
Algunas veces 17,7 

Casi siempre 68,1 



 

 

 

Siempre 14,2 

1Fuente propia. 

 

En   la   Tabla   3, se   observan los datos obtenidos de la aplicación del estadístico de correlación 

no paramétrico Rho de Spearman para la constratación de la hipótesis general entre las variables 

de estudio con una significancia del 95%, donde el p valor es menor a 0,005 (p<0,005), donde 

los resultados obtenidos nos arroja que el p valor hallado es 0,000; donde 0,000 es menor que 

0,005, por lo que la regla de decisión nos indica que se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; Existiendo una correlación entre las variables de estudio con un coeficiente 

de correlación de 0,110 siendo esta correlación baja, pero directa y significativa, es decir a 

mayor actividad lúdica mejor serán las habilidades sociales demostradas. 

 

Tabla 3  
 Constratación de hipótesis general  

Correlaciones 

Habilida-

des socia-

les 

Actividades  

lúdicas 

Rho de Spear-

man 

Habilidades socia-

les 

Coeficiente de correla-

ción 

1,000 ,110 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 113 113 

Actividades lúdicas Coeficiente de correla-

ción 

,110 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 113 113 

1Fuente propia. 

 

En   la   Tabla   4, se   observan los datos obtenidos de la aplicación del estadístico de correlación 

no paramétrico Rho de Spearman para la constratación de la hipótesis especificas entre las va-

riables de estudio con una significancia del 95%, donde el p valor es menor a 0,005 (p<0,005), 

donde los resulta-dos obtenidos nos arroja que el p valor hallado es menor que 0,005, por lo 

que la regla de decisión nos indica que se rechazaron la hipótesis nulas y se aceptaron las hipó-

tesis alternas; Existiendo una correlación entre las dimensiones de la variables dependiente y la 

variable independiente del estudio, siendo esta correlación baja en todas sus dimensiones, pero 

directa y significativa, es decir a mayor actividad lúdica mejor será la demostración de las di-

mensiones de las habilidades sociales. 

 

Tabla 4.  

 Constratación de hipótesis específica 

Correlaciones 

Prime-

ras ha-

bilida-

des so-

ciales 

Habili-

dades 

sociales 

avanza-

das 

Habilida-

des rela-

cionadas 

con los 

senti-

mientos 

Habili-

dades 

alterna-

tivas a 

la agre-

sión 

Habilida-

des para 

hacer 

frente al 

estrés 

Habili-

dades 

de pla-

nifica-

ción 



 

 

 

Rho de 

Spearman 

Activi-

dades 

lúdicas 

Coefi-

ciente de 

correla-

ción 

,013 ,052 ,103 ,151 ,044 ,051 

Sig. (bila-

teral) 

,004 ,002 ,000 ,000 ,003 ,000 

N 113 113 113 113 113 113 
1Fuente propia. 

 

DISCUSIÓN 

A partir del trabajo de investigación se observan que los datos obtenidos de la aplicación del 

estadístico de correlación no paramétrico Rho de Spearman para la constratación de la hipótesis 

general entre las variables de estudio con una significancia del 95%, donde el p valor es menor 

a 0,005 (p<0,005), donde los resultados obtenidos nos arroja que el p valor hallado es 0,000; 

donde 0,000 es menor que 0,005, por lo que la regla de decisión nos indica que se rechazó la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; Existiendo una correlación entre las variables de 

estudio con un coeficiente de correlación de 0,110 siendo esta correlación baja, pero directa y 

significativa, es decir a mayor actividad lúdica mejor serán las habilidades sociales demostra-

das. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Miguel (2021) de que realicé mejoras 

significativas en las habilidades relacionadas con la escucha activa, el diálogo y la comunica-

ción al implementar un plan de estudios atractivo para desarrollar habilidades relacionadas con 

la escucha activa, el diálogo y la comunicación. Además, intentaremos estudiar las técnicas de 

las emociones, conocerlas, expresarlas y comprenderlas. Para la consecución de estos objetivos 

se propone un método de actuación, basado en la realización de actividades físicas, teniendo en 

cuenta estas habilidades sociales, a partir de las cuales se pueden aprender y desarrollar, ya que 

la adquisición de estas habilidades sociales mejorará los logros futuros. de estudiantes, tanto en 

lo personal como en lo profesional. En teoría, el juego presencial también puede mejorar las 

habilidades sociales, como en el trabajo de Espinoza (2021), quien concluye que existe una 

correlación entre las habilidades sociales y los hábitos de consumo de juegos online, donde 

muestra una correlación negativa de bajo nivel entre las habilidades sociales y el comporta-

miento de consumo de juegos en línea, es decir. cuanto más se juegan estos juegos, peor se 

desarrollan las habilidades sociales. 



 

 

 

Además, se observan los datos obtenidos de la aplicación del estadístico de correlación no 

paramétrico Rho de Spearman para la constratación de la hipótesis especificas entre las varia-

bles de estudio con una significancia del 95%, donde el p valor es menor a 0,005 (p<0,005), 

donde los resulta-dos obtenidos nos arroja que el p valor hallado es menor que 0,005, por lo 

que la regla de decisión nos indica que se rechazaron la hipótesis nulas y se aceptaron las hipó-

tesis alternas; Existiendo una correlación entre las dimensiones de la variables dependiente y la 

variable independiente del estudio, siendo esta correlación baja en todas sus dimensiones, pero 

directa y significativa, es decir a mayor actividad lúdica mejor será la demostración de las di-

mensiones de las habilidades sociales.  

Estos resultados concuerdan con los trabajos de Tacca, Cuarez y Quispe (2020) encontraon 

una correlación positiva y moderada entre las habilidades sociales y la autoestima, mientras que 

la correlación entre el autoconcepto y la autoestima pareció ser grande y positiva. La evidencia 

sugiere que los hombres puntuaron más alto en estas tres variables. Además, los jóvenes que 

venían de la escuela primaria y usaban un enfoque de aprendizaje basado en competencias te-

nían un mayor concepto de sí mismos. No se encontraron diferencias en cuanto a la edad de los 

participantes. 5000 caracteres! 10,000 caracteres. Uno de los hallazgos más importantes rela-

cionados con el trabajo de Vera y Sánchez (2022) es que después de desarrollar interesantes 

estrategias metodológicas con el grupo, se produce un aumento de unos 10 puntos porcentuales 

entre la primera y la segunda medición, con mayor énfasis en algo nuevo Habilidad para hacer 

amigos y mostrar empatía hacia los demás. La resolución de conflictos a través del diálogo 

también ha aumentado en el aula. Hemos llegado a la conclusión de que al promover un am-

biente escolar lúdico se logra un desarrollo integral de los estudiantes. 

Por último, en la investigación se vio fortalecida por las facilidades bridadas por los padres 

de familia al autorizar participar a sus hijos en el estudio a través del consentimiento informado; 

así como también las autoridades de la IEA “El Buen Pastor” de Ñaña por permitir la ejecución 

del estudio.  

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados nos llegaron a establecer la siguiente conclusión que las actividades lúdicas in-

fluyen directa y significativamente en el desarrollo o mejora de las habilidades sociales en ado-

lescentes limeños en el regreso a las clases presenciales, alcanzando también que esta influye 

del mismo modo en cada una de sus dimensiones como son las primeras habilidades sociales, 

habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades al-

ternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación, 



 

 

 

permitiendo establecer cambios en la conducta, los contenidos cognitivos y el estado situacional 

de los adolescentes en el regreso a clases post pandemia. 

Estos resultados también nos indica que las actividades lúdicas son un motor fundamental 

como elemento didáctico en el desarrollo de las clases de educación física, permitiendo mejorar 

la planificación, ejecución y evaluación curricular, además, nos involucra en despertar la crea-

tividad, la innovación y el uso de estrategias para alcanzar las metas propuestas por los estu-

diantes y a la resolución de conflictos, lo que conlleva a ir fomentando una sociedad más justa 

y equitativa, porque a la suma de las habilidades sociales se desarrollan estas capacidades a 

través de la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices del área de edu-

cación física. 

La investigación nos permitirá también establecer proyectos de uso del tiempo libre en rela-

ción a las actividades lúdicas, físicas y deportivas en la mejora de habilidades sociales en los 

estudiantes para la mejora de su calidad de vida. 
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Matriz de consistencia 

 

HABILIDADES SOCIALES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE POST CONFINAMIENTO EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA DE LIMA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA / DISEÑO 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de influencia de las habilidades so-

ciales en los estilos de aprendizaje post confina-

miento en estudiantes de una universidad pública de 

Lima? 

 

 

 

Problemas específicos 

P1. ¿Cuál es el nivel de influencia de las habilida-

des sociales en el estilo de aprendizaje divergente 

post confinamiento en estudiantes de una universi-

dad pública de Lima? 

 

P2. ¿Cuál es el nivel de influencia de las habilida-

des sociales en el estilo de aprendizaje asimilador 

post confinamiento en estudiantes de una universi-

dad pública de Lima? 

 

P3. ¿Cuál es el nivel de influencia de las habilida-

des sociales en el estilo de aprendizaje acomodador 

post confinamiento en estudiantes de una universi-

dad pública de Lima? 

 

 

P4. ¿Cuál es el nivel de influencia de las habilida-

des sociales en el estilo de aprendizaje convergente 

post confinamiento en estudiantes de una universi-

dad pública de Lima? 

 

Objetivo general 

Establecer el nivel de influencia de las habilidades 

sociales en los estilos de aprendizaje post confina-

miento en estudiantes de una universidad pública 

de Lima 

 

 

Objetivos específicos 

O1. Establecer el nivel de influencia de las habili-

dades sociales en el estilo de aprendizaje diver-

gente post confinamiento en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

 

O2. Establecer el nivel de influencia de las habili-

dades sociales en el estilo de aprendizaje asimila-

dor post confinamiento en estudiantes de una uni-

versidad pública de Lima 

 

O3. Establecer el nivel de influencia de las habili-

dades sociales en el estilo de aprendizaje acomo-

dador post confinamiento en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

 

 

O4. Establecer el nivel de influencia de las habili-

dades sociales en el estilo de aprendizaje conver-

gente post confinamiento en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

Hipótesis general 

Existe un nivel de influencia directa y significa-

tiva de las habilidades sociales en los estilos de 

aprendizaje post confinamiento en estudiantes de 

una universidad pública de Lima 

 

 

Objetivos específicos 

O1. Existe un nivel de influencia directa y signifi-

cativa de las habilidades sociales en el estilo de 

aprendizaje divergente post confinamiento en es-

tudiantes de una universidad pública de Lima 

 

O2. Existe un nivel de influencia directa y signifi-

cativa de las habilidades sociales en el estilo de 

aprendizaje asimilador post confinamiento en es-

tudiantes de una universidad pública de Lima 

 

O3. Existe un nivel de influencia directa y signifi-

cativa de las habilidades sociales en el estilo de 

aprendizaje acomodador post confinamiento en 

estudiantes de una universidad pública de Lima 

 

 

O4. Existe un nivel de influencia directa y signifi-

cativa de las habilidades sociales en el estilo de 

aprendizaje convergente post confinamiento en 

estudiantes de una universidad pública de Lima 

 

 

Variable dependiente: 

Habilidades sociales 

 

- Primeras habilidades sociales. 

- Habilidades sociales avanzadas 

- Habilidades relacionadas con los 

sentimientos. 

- Habilidades alternativas a la 

agresión. 

- Habilidades para hacer frente al 

estrés. 

- Habilidades de planificación. 

 

Variable independiente:  

Actividades Lúdicas 

- Dimensión motora 

- Dimensión cognitiva  

- Dimensión social 

- Dimensión intercultural  

- Dimensión creativo 

 

Enfoque  

Cuantitativo 

Método  

No experimental – descriptivo 

Diseño  

Descriptivo-Correlacional 
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