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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “La familia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas en el 5° año de secundaria de la I.E. “San Martín” de 

Sechura, en cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” - Lambayeque, para obtener el Grado Académico 

de magister en Ciencias de la Educación. 

 
El documento consta de ocho capítulos los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo expone la introducción que contiene la realidad problemática, 

los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 

justificación del estudio y los objetivos: general y específicos. El segundo 

capítulo aborda el marco teórico y los antecedentes. El tercer capítulo expone 

la metodología: el método que contiene el diseño de la investigación, variable – 

operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos, 

el cuarto capítulo se explican los resultados, en el quinto capítulo se explican 

la discusión, en el sexto capítulo se explican las conclusiones, en el séptimo 

capítulo se manifiesta las recomendaciones y en el último capítulo las 

referencias. 

 
En este trabajo se logró Proponer un modelo de propuesta curricular familiar para 

mejorar el aprendizaje en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en 

estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura y se 

concluye que los estudiantes no son capaces de poder tomar sus propias 

decisiones para mejorar su aprendizaje, asimismo, no son capaces de realizar 

acciones reflexivas del por qué sus aprendizajes no son logrados en el área de 

PF y RR. HH; es decir, a un no han alcanzado su autonomía escolar, la cual 

muestran una autoestima baja y las relaciones interpersonales son de lo mejor 

en el contexto familiar y escolar. 

 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 
El Autor 
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Resumen 

 
El estudio, tuvo como objetivo, describir cómo la familia contribuye a mejorar el 

aprendizaje en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en 

estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. La 

investigación fue de tipo descriptivo propositivo. Se trabajó con una muestra de 

32 estudiantes pertenecientes a la Ugel Sechura. La técnica aplicada fue la 

encuesta y el instrumento el cuestionario. Los hallazgos más significativos 

informan que el 63.0% de los estudiantes no son capaces de tomar sus propias 

decisiones para mejorar su aprendizaje, del mismo modo el 56.0% expresa que 

nunca dispone de tiempo para poder tomar sus propias decisiones, mientras que 

el 56.2% expresa que a veces la opinión de sus padres le ayuda a tomar sus 

propias decisiones. Del mismo modo los estudiantes practican actitudes de 

respeto tanto en el hogar como en el contexto escolar, es decir en la familia los 

padres muestran actitudes respetuosas a sus hijos y los profesores hacen lo 

mismo en el colegio. Pero, en lo que se refiere a la asertividad y empatía como 

habilidades sociales, no son puestas en práctica por los estudiantes, tanto en el 

plano familiar ni escolar. Finalmente, no se reconocen como actores principales 

del proceso de enseñanza aprendizaje, ni tampoco como un sujeto importante 

del hogar, del mismo modo poseen una autoestima baja que no les permite 

brindar sus opiniones durante la clase; no tiene autoconfianza para reconocer 

sus potencialidades, todo ello, está impidiendo que los estudiantes logren los 

aprendizajes del área de PF y RR. HH. 

 
 

Palabras claves: Relaciones interpersonales, reflexión, enseñanza- 

aprendizaje, autoestima. 
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ABSTRACT 

 
The objective of the study was how the family contributes to improve learning in 

the Area of Person, Family and Human Relations in students of the 5th year of 

secondary education at IE. Saint Martin of Sechura. The study was of a proactive 

descriptive type. We worked with a sample of 32 students belonging to the Ugel 

Sechura. The technique applied was the survey and the instrument the 

questionnaire. The most significant findings report that 63.0% of students are not 

capable of making their own decisions to improve their learning, in the same way 

56.0% express that they never have time to make their own decisions, while 

56.2% express that sometimes the opinion of his parents helps him make his own 

decisions. In the same way, students practice attitudes of respect both at home 

and in the school context, that is, in the family, parents show respectful attitudes 

to their children and teachers do the same at school. But, with regard to 

assertiveness and empathy as social skills, they are not put into practice by 

students, either at the family or school level. Finally, they do not recognize 

themselves as main actors in the teaching-learning process, nor as an important 

subject at home, in the same way they have low self-esteem that does not allow 

them to offer their opinions during class; they do not have self-confidence to 

recognize their potential, all this is preventing students from achieving learning in 

the area of PF and RR.HH. 

Keywords: Interpersonal relationships, reflection, teaching-learning, self- 

esteem. 
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I. Introducción 

Realidad problemática 

El ser humano necesita vivir en una sociedad, en grupo, en familia; allí aprenderá 

un idioma, creencias religiosas, culturales, costumbres, hábitos alimenticios y 

sobre todo a convivir con sus semejantes. 

Sin duda, el estudiante necesita contar con una familia organizada, dinámica, 

responsable, activa, para que pueda contribuir a la formación integral con una 

práctica de valores, respeto a su región y país, haciendo de él un ciudadano 

responsable y comprometido con el desarrollo de la región y país. 

 
Internacionalmente, Rodríguez (2022) En su propuesta denominada, “familia 

Fuerte”, indica que esta tiene un rol muy importante en cada uno de sus hijos. 

Es el principal soporte de la educación y no solo ello, son los primeros tutores en 

las tareas escolares y de su participación de las actividades escolares que 

organice la institución educativa dentro de sus planes de trabajo. Pero hoy en 

día, pareciera que este rol no está siendo asumido de manera responsable por 

los padres, en la que muchas veces son indiferentes al proceso educativo y esto 

no ayuda a que el estudiante logre las competencias y capacidades curriculares 

planteadas. (Pág. 3). 

 
Meza y Trimiño (2019), en su taller para las familias “Familia y los aprendizajes”  

dice que esta converge para que los hijos logren desarrollar su personalidad 

como la identificación de su individualidad para contribuir al bien social. Es en el 

espacio familiar donde se establecen proyectos de vida para cada integrante y 

se asumen responsabilidades ya sea en la función cultural, cognitiva, el 

desarrollo de valores. Dicho de otra manera, la familia es el primer eslabón que 

favorece a que se alcancen los mejores niveles de aprendizaje, desarrollo de la 

creatividad y se incentiva la responsabilidad según el rol que le toca desempeñar 

de manera integral en el contexto donde interactúa. (Pág. 2 y 3). 

 
Caisa (2021) indica que la familia cumple un rol muy importante en el proceso 

educativo de sus hijos. Sostiene además que, cuando la familia no se 

compromete con la escuela a lograr los aprendizajes esperados surgen los 

problemas que hoy en día se evidencian en los diferentes países del mundo. 

Reconocemos que los padres son guías también en este proceso de formación, 
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Además, de la práctica de habilidades sociales como, asertividad y la empatía a 

fin de garantizar una sana formación integral y desenvolvimiento competente de 

los hijos en el plano social. (Pág.14 y 15). 

 
Álvarez et al. (2021) indica que la familia es un ente de socialización en la que 

cada integrante juega un rol muy importante dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, si estos no cumplen su rol, entonces los aprendizajes o podrán ser 

alcanzados. Se reconoce que el rol de la familia en los primeros años de escuela 

es de gran valía. Se sugiere que los padres deben cumplir su rol social con 

mucha responsabilidad debido que los niños son capaces de adquirir hábitos y 

actitudes que observa en la familia y que luego las reproduce en la escuela, entre 

ellos expresar libremente sus ideas. Los autores manifiestan que hoy más que 

nunca la familia debe estar muy cerca de sus hijos para que estos construyan y 

consoliden los aprendizajes que exigen las políticas educativas. (Pág. 13 y 14). 

 
Quinto (2019) sostiene que la familia hoy en día se muestra muchas veces 

desinteresada en la labor educativa. La desintegración familias es uno de los 

tantos problemas que aqueja la sociedad y por ello se ve afectado la educación 

de los hijos. Otro de los problemas que siempre ha estado perenne es que los 

padres tienen que salir a trabajar muchas veces a otros lugares o países para 

proyectarse un mejor futuro y por ello los hijos quedan a veces solo en manos 

de la madre o padre. Es importante abordar este problema que se evidencia hoy 

en día a nivel internacional también. Al encontramos con esta realidad poco 

favorable para los logros de aprendizaje de los estudiantes nos hace pensar que 

los gobiernos deben diseñar políticas que permitan tomar carta sen el asunto y 

no encontrar familias descompuestas que no ayudan a la construcción del nuevo 

tejido social y la escuela trabajar más de cerca con las familias para que los 

estudiantes puedan trabajar colaborativamente con los miembros de la familia y 

esto se convierta en una práctica cotidiana. (Pág. 4). 

 
En el Perú, Sucari et al. (2019) nos informa que la realidad es que, a pesar de 

haberse trabajado en reformas de integración entre la escuela y la familia, sus 

miembros no han respondido como se esperaba y existen grandes dificultades 

para poder encaminar al niño en el fortalecimiento del aprendizaje. Esto puede 

explicarse, debido a que los agentes educativos interactúan de manera 

deficiente a negativa en la formación de sus hijos. Queda claro que la familia es 
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un agente educativo potente socialmente, sin embargo, la inadecuada 

participación influye de forma negativa en el desenvolvimiento y logro de los 

aprendizajes en las diferentes áreas del currículo. (Pág. 7). 

 
Salcedo, et al. (2020), revela sobre la participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos producto de talleres de trabajo. Indica que la etapa de 

pandemia permitió revelar el compromiso de la familia en casa para brindar 

acompañamiento a sus hijos. Reconocemos que los padres son los primeros 

tutores en el hogar y luego los maestros. En esta situación la realidad nos dice 

que muy poco compromiso se pudo asumir, las justificaciones son muchas como: 

nivel educativo del padre de familia, carencia herramientas tecnológicas, 

inexistencia del servicio de internet, las cuales tienen mucha influencia en los 

aprendizajes; pero desde la situación misma no han respondido. Los miembros 

familiares como agentes socializadores deben propiciar espacios de 

entretenimiento lúdico y didáctico. Ahora queda como reto en seguir 

sensibilizando a las familias peruanas en su rol protagónico que tienen en el 

proceso educativo de sus hijos. (Pág. 8). 

 
Flores (2022) en su artículo de opinión, nos recuerda que la familia está 

tremendamente unida al tema de educación y en sus objetivos de términos 

académicos, laborales y familiares. La tarea no le resulta fácil al padre de familia, 

pero el deber le obliga para poder apoyar a sus hijos en su desempeño 

académico y así ir logrando los aprendizajes que contribuye a ir forjando una 

nueva sociedad. Queda claro que hoy en día, las familias tienen que enfrentar 

grandes dificultades, uno de ellos es la separación, divorcios, violencia, carencia 

de trabajo, etc. Estos son factores que también contribuyen a que los padres no 

estén de forma permanente atendiendo a sus hijos en las tareas escolares 

resultando muy peligroso, porque si en el hogar los padres no están pendientes 

de lo que hacen sus hijos se corre el riesgo de que estos se encaminen por lo 

incorrecto, lo contrario sería que se asuma la tutela y se conozcan que 

actividades educativas se deben potenciar en casa. (Pág. 1). 

 
Alfaro et al. (2020) sostiene que la familia ayuda al desarrollo de la educación de 

los hijos. Las exigencias que se dan en este contexto son muy valiosas porque 

direcciona a lograr las metas educativas de las escuelas hoy por hoy. No 

podemos ser indiferente a una problemática que ha sido desnudada en los dos 
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años de pandemia, en la que los padres estuvieron muy de cerca lo que se les 

enseñaba a sus hijos de manera virtual, La información indica que en términos 

de aprendizaje no se pudo avanzar por tantas razones, siendo una de ellas el 

poco apoyo de la familia. Esto nos permite reflexionar que la familia debe 

comprometerse en la educación de sus hijos y trabajar de cerca con los maestros 

sobre las tareas escolares. Hoy queda como un reto en hacer reconocer a los 

hijos que son muy valiosos en el hogar y también en la escuela y que está en 

ellos, ayudar al desarrollo del país. (Pág.155). 

 
Minedu (2019), en su nota de prensa, promueve la articulación de la escuela con 

la familia. Ahí se reconoce que la familia está poco comprometida en el proceso 

educativo de los hijos y no se está logrando las metas de aprendizaje, por ello, 

se reactiva el sitio web “Familia y comunidad” dirigido especialmente al padre y 

madre de familia como el canal de interacción y aprendizaje conjunto disponible 

en la plataforma Perú Educa. Aquí se ofrece información con temas tanto para 

el nivel inicial, primaria y secundaria. La viceministra de Gestión Pedagógica del 

Minedu, Patricia Andrade, expresó que el objetivo es trabajar muy de cerca entre 

escuela y familia existiendo de esta manera fortalecimiento en los aprendizajes 

de modo que la familia sea un referente para el logro de la calidad de los 

aprendizajes y para mejorar la autoestima y estos comuniquen sus ideas, 

sentimientos y necesidades de manera crítica. (Pág.1). 

 

A nivel regional, Ticliahunca (2020) indica que la familia es la primera institución 

educativa, es la que promueve los espacios de generación de aprendizajes de 

manera informal; pero es válido para que los hijos puedan consolidar 

aprendizajes de calidad. Son los padres de familia los que tiene la gran 

responsabilidad de conducir el aprendizaje ético de sus hijos y contribuyen a la 

formación de la personalidad adquiriendo los valores que harán de él una 

persona sociable y responsable, además de reflexionar sobre sus aprendizajes 

que viene alcanzando. El problema que se presenta hoy, está referido a que aún 

los padres no asumen este rol, pues creen que la escuela debe encargare de 

todo y su participación es muy esquiva a pesar que son invitados en desarrollo 

de talleres o programas como “Escuela para padres”. A un así no hay una 

reflexión por asumir ese liderazgo familiar. Estas actuaciones definitivamente 

influyen en el logro de aprendizajes y mejora la autoestima de sus hijos 

haciéndolos sentir sujetos importantes. (Pág.16 y 17). 
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Álvarez y Velásquez (2022) nos dicen como problemática que tiene la familia 

dentro de la educación de sus hijos es la falta de comunicación, escaza 

dedicación al apoyo de tareas, falta de tiempo para entablar diálogos y el bajo 

nivel instruccional. Otra de la problemática evidenciada es la ocupación laboral 

en jornadas cargadas de tiempo que desvía la atención permanente de cuánto 

van avanzando en el logro de sus aprendizajes. Existen casos en la que los hijos 

al sentirse abandonados por sus padres adoptan una serie de conductas no 

adecuadas con los objetivos institucionales, debido a la falta de compromiso de 

la familia. En el nivel secundaria, se observa en los estudiantes, conductas 

rebeldes, indecisión vocacional, problemas de conducta, indiferencia por el 

estudio. Esta problemática no es favorable para alcanzar los perfiles educativos 

que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). (Pág. 17). 

 
Yovera (2021) expresa que en el contexto donde se realizó el estudio no es la 

excepción de saber que los padres son muy indiferentes por la educación de sus 

hijos, es preocupante en la medida que la IE tiene muy claro las metas de 

aprendizaje, pero las estrategias de involucramiento al padre de familia no han 

dado resultado. Se reconoce que la variable familia, es muy valiosa, porque 

ayudan a facilitar los aprendizajes y brindan las condiciones pertinentes para 

lograr los objetivos curriculares y poder obtener resultados óptimos. Ante esta 

problemática se hace necesario implementar algunas estrategias de emergencia 

en la que se busca comprometer a la familia y sensibilizarla permanentemente 

de su rol social para que las futuras generaciones sepan que el estudiante 

necesita del apoyo familiar para hacer personas de éxito. (Pág. 2 y 3) 

 
El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (2017) en coordinación con la Ugel 

Sechura, llevó a cabo diversos talleres para padres, uno de ellos se denominó 

“Para papá y mamá” con el propósito de involucrarlos en el proceso educativo 

de una manera dinámica y reflexiva y sí puedan lograr los objetivos curriculares 

que siempre ha sido una problemática de la provincia. El segundo taller 

denominado “Educando hoy para el futuro” se desarrolló con talleres de 

sensibilización a los padres de familia. El propósito fue fortalecer sus habilidades 

y brindar estrategias de fortalecimiento de la autoestima, la comunicación 

asertiva, gestión de emociones, prevención y manejo de violencia familiar y 

resolución de conflictos. La institución comunica que aún hay mucho por hacer 
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con las familias, pero de alguna manera se ha podido sensibilizar a los padres 

de familia del rol que tienen en la escuela para que sus hijos logren los 

aprendizajes previstos. (Pág.1). 

 

Ugel Sechura (2022) conocedora de que muchos padres estaban muy poco 

comprometidos con la labor educativa de sus hijos tanto en el nivel inicial, 

primaria y secundaria, realizó la jornada denominad “Juntos trabajamos por una 

buena educación” aprobada con Resolución Directoral N° 061 – 2022/UGELS. 

Dentro del desarrollo de las actividades se convocó a las familias de los 

estudiantes de las diversas instituciones de dicho ámbito. Una de las actividades 

más significativas fue ejecutar talleres enfocados hacia la buna convivencia, feria 

de salud mental, defensa de los niños, niñas y adolescentes. El desarrollo de 

estas y otras actividades, estarán bajo la responsabilidad de diversas 

organizaciones como el “DEMUNA”, “PRISMA - ONG”, “Municipalidad provincial 

de Sechura”, “Instituciones Educativas”. Etc. (Pág.1). 

 
La realidad problemática de la IE “San Martín” de Sechura, descrita 

anteriormente en el contexto internacional y nacional no es la excepción. Aquí 

se brinda servicio educativo a los niveles de inicial con una población de 113 

estudiantes, primaria cuenta con 745 escolares y el nivel secundario con 756 

estudiantes. La problemática específica que presentan los estudiantes del 5° 

grado de secundaria en el área de Persona, familia y relaciones humanas, se 

enfoca al bajo nivel de logro de sus aprendizajes, desconcentración en clase, 

desmotivación por estudiar y son poco dialógicos. Respecto a los padres de 

familia se muestran indiferentes por saber del progreso educativo de sus hijos, 

de igual manera no asisten a las reuniones informativas del tutor, no se asume 

compromiso para ayudar a los hijos al cumplimiento de tareas. 

 

Es preocupante, comprobar el nivel cultural de los egresados hoy día nuestros y 

adultos, algunos de los cuales ignoran las más sencillas nociones elementales 

de cultura y valores, conceptos que al tenerlos presentes ayudan a una mejor 

convivencia y la paz social. 

 
Definitivamente, la familia tiene un rol desafiante dentro de la sociedad, es la 

organización social con gran responsabilidad. Es un espacio donde se generan 

relaciones humanas fraternales, se practican valores, se establecen los 

proyectos de vida. Los padres son el ejemplo vivo para sus hijos, luego ellos 
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mostrarán actitudes que observan y aprendieron en el hogar. Trabajar en este 

campo es muy importante, debido a que cada día sabemos cómo son los tiempos 

actuales, en la que estamos rodeados de la corrupción a todo nivel y la violencia 

que campea en todos los contextos. Después de haber descrito la problemática 

en los diferentes contextos, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿En qué medida la familia contribuye a mejorar el aprendizaje 

del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en estudiantes del 5º 

año de secundaria de la I.E “San Martín” de Sechura? 

El estudio realizado, se justifica teóricamente porque permitió reflexionar cómo 

la familia contribuye en el logro de aprendizajes, al respecto, el Instituto para el 

Futuro de la Educación (2019), en su artículo, indica que los padres contribuyen 

a que sus hijos alcancen el éxito a través del apoyo en la educación y su 

participación es muy influyente. Estos logros pueden alcanzar niveles muy altos, 

cuando profesores, padres de familia, autoridades educativas del sector asumen 

el compromiso y trabajan de manera coordinada. (Pág. 1). Respecto al área de 

Persona, familia y relaciones humanas, el currículo nacional de educación básica 

(2016) indica que toda persona es valiosa y con derechos. Es capaz de actuar 

frente a distintas formas de discriminación. (Pág.104). 

La justificación práctica del estudio, pretendió resolver el problema proponiendo 

un conjunto de estrategias metodológicas basadas en la Teoría del currículo 

escolar y al mismo tiempo para proponer un conjunto de actividades que pueden 

ejecutarse con los estudiantes y padres de familia de la I.E "San Martín” de 

Sechura; es decir, tiene una naturaleza propositiva. 

La justificación metodológica se fundamentó en los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados que han permitido determinar las conclusiones 

coherentes con los objetivos del estudio y al mismo tiempo conocer el rol de la 

familia en el proceso educativo de sus hijos con el respectivo acompañamiento 

para que los estudiantes puedan tomar decisiones y reflexionen de cómo pueden 

lograr los aprendizajes no solo del área de Persona , familia y Relaciones 

Humanas, sino en las diversas áreas curriculares. 

Campo de acción 

 
El modelo de propuesta curricular, puede ser aplicado a los estudiantes y a 

padres de familia de 5° grado de educación secundaria de la I.E. "San Martín” 
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de Sechura” e incluso trabajarse en otras I.E. donde la problemática sea parecida 

con el contexto de la investigación, considerando el horario disponible que 

tengan estos actores. En los talleres se abordarán temas como: “La importancia 

de la autonomía “, “mejoramos las relaciones interpersonales”, “El 

autoconocimiento para reconocer fortalezas y aspectos de mejora”. Dentro de 

esta dimensión están la autoestima t la autoconfianza como temas que dentro 

de los resultados es una necesidad de los estudiantes que intervinieron en el 

estudio. 

 
Objetivo general: 

 
Describir cómo la familia contribuye a mejorar el aprendizaje en el Área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas en estudiantes del 5º año de secundaria 

de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1-  Analizar cuáles son las actitudes de los estudiantes del 5º grado de 

secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura en el logro del aprendizaje en  

la dimensión autonomía, del área de PF y RR. HH. 

 
2- Describir cuáles son las actitudes de los estudiantes del 5º grado de 

secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura en el logro del aprendizaje en 

la dimensión relaciones interpersonales del área de PF y RRHH. 

 
3-  Describir cuáles son las actitudes de los estudiantes del 5º grado de 

secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura en el logro del aprendizaje en 

la dimensión autoconocimiento del área de PF y RR. HH. 

 

4- Diseñar una propuesta curricular familiar en al área de PF y RR. HH para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes del 5º grado de secundaria de la IE. 

“San Martín” de Sechura. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
 

A nivel internacional, Mosquera (2018), en su estudio denominado “El papel 

de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. El objetivo fue: 

Comprender el papel de la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dicho estudio fue de enfoque cualitativo con diseño etnográfico de tipo 

descriptivo interpretativo. Los resultados indican que los padres otorgan la 

responsabilidad a sus hijos en el cumplimiento de tareas, por lo tanto, no hay 

un acompañamiento cercano, mostrando una desatención general, lo cual no 

se logran los aprendizajes, ni tampoco pueden tomar sus propias decisiones 

que esperan los profesores, además los padres expresan que no se deben 

dejar tareas para la casa porque ellos no cuentan con el tiempo para 

acompañar a sus hijos. Se concluye que, el proceso de acompañamiento de 

los padres presenta una serie de factores que influyen directa o 

indirectamente en el logro de los aprendizajes de sus hijos en la etapa escolar. 

(Pág. 29, 107 y 117). 

 
Bazán et al. (2021) en su artículo científico “Apoyo familiar en el estudio de 

escolares en un contexto de vulnerabilidad”, se plantearon como objetivo: 

Identificar las acciones y motivaciones de padres, madres de familia y las 

personas apoderadas que brindan apoyo educativo de sus hijos. Trabajaron 

con un enfoque cualitativo o fenomenológico. La población fue de 268 

estudiantes. El instrumento utilizado fue la entrevista a profundidad. El 

resultado indica que los padres y apoderados que brindan atención y apoyan 

a sus hijos estableciendo horarios para ayudarlos a pesar de presentar 

limitaciones por su nivel académico con las tareas escolares, los estudiantes 

demuestran compromiso y sus desempeños de aprendizaje en la escuela son 

altos. Se concluye que a través de este estudio se abren líneas de reflexión y 

de acción para poder involucrarse en las actividades educativas de los hijos, 

por ello es importante también que en los centros educativos se trabajen 

talleres de sensibilización para padres, madres y apoderados que tienen la 
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tutela de los niños para que estos alcancen de forma positiva los aprendizajes 

esperados de las diferentes áreas del currículo. (Pág. 3 a 12). 

Siguiendo a Rojas (2019), En su estudio realizado, se planteó como objetivo: 

Identificar las causas por la que los padres de familia son indiferentes al 

acompañamiento educativo de sus hijos en la escuela. La metodología de la 

investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo propositivo, la 

técnica utilizada fue la encuesta y la observación sistemática. Uno de los 

resultados del estudio indica que los padres asisten a muy pocos programas 

culturales, sociales y educativos que promueve la escuela porque están 

trabajando, del mismo modo en casa no revisan los deberes que dejan los 

maestros para casa porque no tienen tiempo; por lo cual los estudiantes se 

sienten desmotivados porque sienten que no tienen quien los represente y los 

aprendizajes se ven perjudicados. Se concluye que, si los padres de familia 

no asumen sus responsabilidades en el campo educativo de sus hijos, estos 

no podrán desarrollar capacidades, tampoco competencias en el nivel que se 

espera. (Pág. 8, 27,36, 38, 49). 

Vera (2018), se planteó como objetivo: Fortalecer el proceso de poyo escolar 

de los padres a hijos aplicando una estrategia didáctica. Dicha investigación 

fue de tipo cualitativo. Trabajaron con una muestra de 300 padres de familia. 

La técnica utilizad fue la encuesta. Los resultados indican que la totalidad de 

personas que respondieron la encuesta fueron madres de familia, indicando 

que no apoyan a sus hijos en las actividades educativas por dedicarse al 

hogar. Otro resultado valioso es que los padres reconocen ser indiferentes 

para acompañar en las actividades escolares, si lo hacen es por un tiempo 

mínimo. La mayoría de los encuestados reconocen que es importante el 

acompañamiento de los padres en las actividades educativas para potenciar 

el aprendizaje, además no conocen estrategia alguna que les permita 

acompañar a sus hijos en la tarea educativa. Se concluye que, al aplicar la 

estrategia de acompañamiento les fue muy importante, expresando que 

pueden aplicarla con sus hijos. (Pág. 17, 35, 47, 56). 

Molano et al. (2020) en su artículo “Acompañamiento familiar y rendimiento 

académico en estudiantes colombianos en edad escolar”, se plantearon: 

Determinar el impacto de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) en el 

desarrollo del pensamiento lógico – matemático. Trabajaron con una 
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metodología cuantitativa - descriptiva, bajo enfoque cuasi-experimental, con 

una muestra de 60 estudiantes de quinto grado con edades entre los 10 y 13 

años. Uno de los resultados dice que si el padre de familia no apoya a su hijo 

en las actividades educativas no habrá resultados alentadores, es decir a 

mayor apoyo de los padres, mejores resultados de aprendizajes positivos en 

los estudiantes. Otro resultado evidente es que a pesar de que la familia 

provee al estudiante de acompañamiento y motivación, esto no garantiza el 

éxito o fracaso escolar. Se concluye, que es importante el apoyo de la familia 

en el proceso educativo, pero no determina en totalidad el aprendizaje del 

estudiante, para lo cual el niño debe asumir también sus propios deberes de 

la escuela. (Pág. 2, 4, 8). 

En el Perú, Malpartida (2017), en su estudio, tuvo como objetivo, determinar 

en qué medida el apoyo de la familia contribuye al aprendizaje del estudiante 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Trabajó una 

investigación con enfoque cuantitativo, de tipo básica y con diseño descriptivo 

correlacional. La población fue de 185 estudiantes del cuarto y quinto grado 

de secundaria. Los resultados indican que existe correlación entre las dos 

variables, que en este caso es la organización familia y los aprendizajes de 

los estudiantes en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. El 

estudio concluye, que en la medida que la familia se compromete y apoya a 

sus hijos en el proceso educativo, se obtienen buenos niveles de aprendizajes 

en dicha área. (Pág. 15, 66, 68 y 97). 

Trigozo y Gamarra (2021) en su investigación se plantearon como objetivo. 

Ejecutar un programa de intervención para desarrollar la participación de los 

padres de familia y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La investigación 

fue de diseño aplicado de enfoque no experimental de corte transversal. Se 

hizo uso de un muestreo no probabilístico conformado por 2 directivos, 05 

docentes y 150 padres de familia del nivel secundaria. Los resultados 

arrojaron que del 100%, siendo 150, 38 de ellos (25.33%) participa Siempre, 

42 (28.00%) participa Casi Siempre, 52 (34.67%) lo hace A veces y 18 

(12.00%) nunca participa. Se concluye, que se requiere seguir implementando 

programas que comprometan a los padres de familia para que contribuyan a 

mejorar el aprendizaje de sus hijos ya sea de manera virtual o presencial 

teniendo en cuenta los espacios y tiempos disponibles. (Pág. 1, 15 y 48). 
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Quenta y Benites (2018) en su estudio “estrategias didácticas usando 

WEBQUEST y rendimiento académico en el área Persona, Familia y 

Relaciones Humanas”, tuvo como objetivo, Aplicar una estrategia de 

didácticas para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del 3º 

grado de secundaria. La metodología empleada fue de nivel descriptiva 

propositiva. Los resultados indican que a través de la aplicación de la 

estrategia WEBQUEST, el estudiante es el protagonista principal del 

aprendizaje y el programa fue adaptado a los diferentes estilos de 

aprendizaje. Lograron adquirir estrategias para desarrollar diversos 

problemas matemáticos, además de procesos cognitivos del análisis, síntesis 

y selección de información. En definitiva, hubo una mejora significativa en el 

aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, entre ellas el de Persona, 

familia y Relaciones Humanas. Además, los estudiantes desarrollan actitudes 

para trabajar en equipo y desarrollaron un espíritu crítico extrayendo sus 

propias conclusiones. Los autores concluyen que la aplicación de la 

propuesta contribuyó a elevar el rendimiento académico en una tercera parte 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. (Pág. 11 a 120). 

Briceño y Paredes (2019), se plantearon como objetivo, Determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico en las 

áreas de Personal Social y Comunicación. La investigación fue de tipo 

descriptiva con enfoque cuantitativo y cualitativo, de diseño no experimental. 

La población estuvo conformada por 125 estudiantes. La técnica empleada 

fue la entrevista y la observación. Los resultados indican que, respecto al 

funcionamiento familiar y el rendimiento académico en el área de Personal 

Social, el 65,6% de los estudiantes alcanzaron el LOGRO PREVISTO, un 

32,0% se ubican en PROCESO y 2,4% se ubican en el nivel de INICIO. 

Ningún estudiante se ubicó en ogro DESTACADO. Se concluye que la 

adaptabilidad en el funcionamiento familiar es alta, mas no determinante para 

los niveles de aprendizaje El rendimiento académico alcanzó un logro 

previsto y en proceso en la mayoría de estudiantes. (Pág. 27 a 120). 

Estrada y Mamani (2020) en su estudio denominado: “Funcionamiento 

familiar y niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de educación 

básica”. Su objetivo se enfocó en Establecer la relación que existe entre el 

funcionamiento familiar y los niveles de logro de aprendizaje de los 
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estudiantes. El enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional 

transversal. Trabajaron con una muestra de 131 estudiantes. El resultado 

indica que a través del coeficiente de correlación rho de Spearman entre las 

variables funcionamiento familiar y niveles de logro de aprendizaje es de 

0,501 con un valor inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). Se 

concluye que el funcionamiento de la familia se relaciona con el nivel de logro 

de aprendizaje del estudiante. (Pág.96 a 100). 

A nivel regional, Ticliahunca (2019) estudio realizado en la Universidad 

Nacional de Piura, titulado “Participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos”. El objetivo fue: Describir la participación de la familia 

en la educación de sus hijos. Metodológicamente, trabajaron con un enfoque 

mixto; es decir cuantitativo y cualitativo con un diseño descriptivo simple. La 

muestra involucró a todos los componentes de la población por ser pequeña. 

Utilizaron el método deductivo y la técnica aplicada fue la encuesta. El 

resultado indica que el 100% de los padres de familia afirman tener interés 

en que su hijo cumpla con las actividades escolares de la escuela, por lo que 

de forma constante está revisando las tareas a cumplir. Sin embargo, piensan 

que estas actividades deben ser realizadas en el aula y en casa solo se debe 

reforzar el aprendizaje. Otro de los resultados indica que el 34,6% de los 

padres están pendientes del aprendizaje de sus hijos, un 3,8% prestan mayor 

interés en el aprendizaje de su hijo. Un 62,5% de los progenitores, es la 

madre que está pendiente de estas acciones; pareciera que ella es la que 

está más pendiente de la educación de sus hijos. Se concluye que, un 

promedio de padres de familia dedica un tiempo para apoyar a sus hijos en 

la elaboración de tareas y al reforzamiento del aprendizaje, (Pág. 18 a ,70). 

Castro (2019), en su estudio: “Funcionamiento familiar en estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria”. El objetivo fue identificar el funcionamiento 

familiar en estudiantes del tercer grado de educación secundaria. El tipo de 

estudio fue cuantitativo de nivel descriptivo con diseño no experimental de corte 

transversal. Trabajaron con una muestra de 30 estudiantes. La técnica empleada 

fue la encuesta. Los resultados indican que la población estudiada tiene un 

funcionamiento familiar en un 20.0%, lo que indica que no existe una unión 

familiar compacta. Otro de los resultados indica que en un 20.0% de los 

estudiantes presentan problemas académicos en la escuela. La familia presta 
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poco apoyo en la educación de los hijos, porque además el 33,0% pertenece a 

familias separadas. Se concluye que el nivel de adaptabilidad de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria es caótico; es decir los resultados de aprendizaje 

no son buenos y la familia muy poco apoya en el proceso educativo, porque en 

su mayoría es una familia separada. (Pág. 3 a 39). 

Guerrero (2019) en su estudio: “Estrategias participativas de los padres de 

familia para mejorar el aprendizaje de sus hijos de tercer grado de secundaria”. 

El objetivo buscó: describir cómo los padres de familia acompañan a sus hijos 

para mejorar su aprendizaje. El estudio tuvo una metodología descriptiva 

propositiva. Trabajaron con una muestra de 30 estudiantes de tercer grado de 

secundaria. El resultado arrojó que solo el 25% los estudiantes no han logrado 

las capacidades matemáticas y un 75% lo pudo lograrlo. Es decir, no saben 

resolver situaciones matemáticas y tampoco interpretar información. Se concluye 

que, si el padre de familia no acompaña a su hijo en el proceso educativo, los 

aprendizajes no podrán ser alcanzados, por ello se necesita implementar con 

estrategias en la que los padres se involucren y asuman compromisos. (Pág. 

14, 61, 95). 

García (2019) en su estudio “Percepción y satisfacción de los docentes sobre la 

acción tutorial de los padres”. El objetivo fue, determinar la percepción y el nivel 

de satisfacción que poseen los docentes frente a la acción tutorial de los padres 

en la escuela. Realizaron una investigación de tipo cuantitativo con diseño no 

experimental transversal. Trabajaron con una muestra de 26 estudiantes tanto 

del género masculino y femenino. Los resultados indican que en un 42% los 

maestros consideran que la acción tutorial del padre de familia es eficiente, 

mientras que el 58% expresa que los padres de familia no brindan una acción 

tutorial a su hijo y es más, no asisten a las reuniones informativas que programa 

el tutor. Se concluye que es importante la acción tutorial de los padres de familia 

en el proceso educativo de sus hijos para fortalecer sus capacidades. (Pág. 23, 

63, 66, 91). 

La chira (2021) en su estudio “Clima social familiar y rendimiento académico en 

estudiantes del nivel secundario”, pretendió, determinar la relación que existe 

entre clima familiar y el rendimiento académico. Trabajó con un enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental de corte transeccional de nivel 

correlacional asociativa. La población estuvo constituida por 47 estudiantes de 
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primero a quinto grado de secundaria. La técnica empleada fue la encuesta. Los 

resultados indican que el 51,1% se ubica con un aprendizaje previsto, el 44, 7% 

en el nivel de proceso, y un 4,3% se ubicó en el nivel de inicio. Se concluye que 

los niveles de aprendizaje no son los esperados. Otro de los resultados referidos 

a la relación entre el clima familiar y el rendimiento académico, se indica que un 

36,2% no mantiene buenas relaciones en el plano familiar y el 63,8% si convive 

en un ambiente familiar armonioso donde hay diálogo democrático y relaciones 

afectivas. Se concluye que hay relación entre clima familiar y rendimiento 

académico con un valor de 0,005Rho de Spearman, por lo tanto, es importante 

dar a conocer que la familia esté atenta para apoyar a los hijos en las tareas 

escolares. (Pág. 4 a 37). 

 
A continuación, se indican las bases teóricas que sustentan la investigación de 

acuerdo a las variables y a las respectivas dimensiones que contienen. 

2.1 Base teórica 

La familia 

 

Lazarte (2022) define a la familia como una institución social en la que está 

integrada por personas cuyos vínculos derivan de la unión entre dos personas. 

Además, al interior de esta hay deberes y derechos que le son otorgados 

tácitamente y que cada miembro cumple un rol social, además de tener influencia 

ante las comunidades y son la base para el desarrollo de un país. La familia es 

la que ayuda vela por que se cumplan los derechos de los hijos, especialmente 

en la educación, Por ello, la familia tiene un rol muy importante. (Pag.13) 

 
Fernández (2003) en su libro “español, lengua extrajera”, indica que una 

propuesta curricular ejecutada en la familia ayuda mucho en el aprendizaje. Se 

reconoce al estudiante como el protagonista del aprendizaje que vive la aventura 

de ejecutar las actividades que se proponen con el fin de fortalecer sus 

capacidades. Se considera muy importante, que la propuesta curricular sintetice 

qué y cómo se lograrán los objetivos en unión familiar. En este caso debe ser de 

una manera didáctica. (Pág. 16). 

 
Podemos decir que, al interior de la familia, se desarrollan acciones y 

experiencias que se propone desarrolle el estudiante en un periodo de tiempo. 
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Estas acciones tienen el propósito de fortalecer las competencias, capacidades 

y desempeños que debe lograr un estudiante dentro del proceso educativo. 

Importancia de la familia 
 

Minedu (2013) sostiene que la familia es muy importante, porque es el pilar para 

que los hijos fortalezcan los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes 

como producto de su formación, de acuerdo con los fines y principios de la 

educación peruana. Del mismo modo con los derechos de la Constitución 

Política. Se torna importante, porque se establecen deberes y derechos, así 

como el desarrollo de competencias. (Pág. 12 y 13). 

Tipos de familia 

 
Lazarte et al. (2022) sostienen que existen diferentes tipos de familia. 

Familia nuclear o también llamada tradicional: es la institución social integrada 

por los padres y los hijos. Sus acciones están basadas en la vida matrimonial 

conyugal y que tiene compromisos y responsabilidades. (Pág.96). 

Familia Extensa: Formada por los padres, hijos, abuelos, nietos, primos, 

cuñados, etc. Es más numerosa. Llamada también familia extensa. (Pág.96). 

Familia monoparental: Está formada por uno de los progenitores y tiene la 

responsabilidad de velar por los hijos. (Pág. 96). 

Familia mixta: En la que sus integrantes pueden tener diferentes opciones 

sexuales o cada uno de ellos tiene sus propios hijos. Actualmente, este tipo de 

familia ha cobrado un espacio muy importante en la sociedad. (Pág.97) 

A continuación, nos enfocaremos de las dimensiones de la variable familia en el 

proceso educativo. 

La primera dimensión es la relación familiar 

De acuerdo con Ortega y Mínguez (2004) sostienen que es la relación que 

sostienen los integrantes de la familia basada en las intensiones personales, en 

la que cada integrante busca sentirse respetado y valorado como ser valioso en 

la sociedad. No se puede negar que no siempre las relaciones familiares son 

armónicas, porque se producen conflictos ocasionados por ciertas necesidades 

e intereses. (Pág.38). 
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Características de la relación familiar 

 
De acuerdo con Salinas, et al. (2022) sostienen que el diálogo, la convivencia, el 

compartir al interior de la familia, depende mucho de las actitudes emocionales 

de sus integrantes, en las que serán capaces de comunicar sus inquietudes, 

necesidades y afectos. Se corre el riesgo que la familia puede caracterizarse 

también porque sus integrantes son indiferentes a toda acción, los padres se 

muestran interesados en el bienestar de sus hijos o también muestran 

indiferencia ya sea en la salud, educación o recreación. (Pág.23). 

Importancia de la relación familiar 
 

Siguiendo a Mendoza y Cárdenas (2022) destacan la importancia que tiene la 

relación familiar en el aspecto educativo especialmente. Los autores sostienen 

que la participación de los padres como miembros importantes de la familia en 

el ámbito escolar, implica brindar ciertas opiniones y tomar decisiones en función 

del apoyo escolar. El involucramiento de la familia en la escuela no solo se 

convierte en un deber, sino en una implicancia voluntaria, pero de manera 

responsable. (Pág.5). 

 
La segunda dimensión es la responsabilidad familiar 

 
Rojas y Rojas (2020) afirman que existe una interrelación entre escuela y familia, 

se inicia desde el acto de matricular hasta la evaluación certificadora. Además, 

los padres deben estar en constante comunicación con los maestros para saber 

cómo están alcanzo los aprendizajes los hijos y en qué medida se les puede 

ayudar. Una alternativa para el logro de capacidades de los hijos es la presencia 

de los padres en la escuela y en el apoyo que se les brinda. (Pág.391). 

 
Características de la responsabilidad familiar 

 
Aristóteles (2018), citador por Severino et al. (2022) caracterizan a la familia 

dentro del proceso escolar como actores principales de practicar valores morales 

basados en la responsabilidad y respeto. Otra característica es porque se genera 

la interacción y se comparten experiencias cotidianas. Es interesante reconocer 

que los padres son el vivo ejemplo para sus hijos. Es en el espacio familiar donde 

nacen las prácticas de los valores que son determinantes para llevar una vida 

por el sendero correcto. (Pág.1100). 
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Importancia de la responsabilidad familiar 

 
Delgado (2019) denota la importancia que tiene la familia en el proceso educativo 

de los hijos, precisa que hay mejores aprendizajes; es decir hay un mejor 

rendimiento académico, se regulan las conductas de los estudiantes, los 

docentes se sienten más comprometidos y valorados en su trabajo, los padres 

de familia reconocen cómo aprenden sus hijos, los estudiantes tienen mayor 

participación en las actividades que programe la escuela. (Pág.1). 

La tercera dimensión es el nivel cultural familiar 

 
Zelendon (2003) dice que la cultura de la familia repercute en la personalidad de 

cada miembro del hogar. Los padres son los actores influyentes directos para 

que sus hijos puedan ser personas de bien o seres con antivalores. La cultura 

que practican los padres marcan la pauta en los hijos; es decir sus actuaciones 

por el mundo serán de lo que sus padres les enseñaron y lo que la escuela 

también contribuyó. Los hijos son capaces de reconocer como modelo a sus 

padres y su actuación será parecida a lo que observan y viven. (Pág. 963 a 965). 

Característica del nivel cultural familiar 
 

Ramírez y Rafael (2020) refieren que el nivel cultural de la familia se caracteriza 

porque no todas las familias pueden acceder a estudios superiores, tampoco no 

todos tienen las mismas oportunidades para acceder a los libros, lo que implica 

que los padres poseen diversos niveles de cultura y que este influye en los hijos. 

Otra de las características que sostienen los autores es que las familias 

provienen de diversos contextos culturales, por ello cada familia lleva consigo 

una historia de vida y por su puesto un nivel cultural que se pone en práctica en 

el trascurrir de la vida diaria y con las personas con quien se interactúa. (Pág.2). 

También se aborda la importancia que tiene una propuesta curricular. 

 
Importancia del nivel cultural familiar 

 

Estrada y Mamani (2020), citados por López (2022) sostienen que la función de 

la familia es fundamental para la formación de los hijos, porque los padres para 

un desarrollo físico, social y psicológico. Concluyen que es trascendente que los 

padres tengan un buen nivel cultural para encaminar a sus hijos de manera 

segura. No podemos olvidar que hoy más que nunca necesitamos de forjar una 

sociedad con valores que se ha vuelto imprescindible. (Pág.11). 
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Características de una propuesta curricular 

De acuerdo con la propuesta del colegio “San José Obrero” quienes han sido 

impulsores de su propia propuesta curricular, sostiene que las características 

que posee son las siguientes: 

Flexibilidad: porque permite que se puedan realizar algunas adecuaciones 

curriculares e incorporar temáticas de acuerdo a los intereses o demandas de 

los estudiantes. (Pág. 4). 

Apertura: porque se podrá completar y ajustar de acuerdo al contexto donde se 

desarrollan las acciones, es decir no está nada culminado, sino en constante 

revisión e incorporación. (Pág. 4). 

Rigor: se recoge y se analiza de manera objetiva todas aquellas variables 

influyentes en el desarrollo de la propuesta. Los objetivos son claros, es decir 

están en función del perfil de egreso del estudiante. (Pág. 4). 

 
Diseño Curricular 

 
Siguiendo a Rosales (2021) indica que es un proceso que permite realizar la 

planificación y organización del plan de estudio para el desarrollo de las 

diferentes actividades educativas. Un diseño curricular es una dimensión del 

currículo la cual está conformado por la metodología, las acciones y el resultado 

del diagnóstico. Se puede decir que son los grandes desafíos para la educación 

en coherencia con el avance de la ciencia y la tecnología, de acuerdo también 

con el mundo laboral. Toda propuesta curricular, está sujeta a cumplir con las 

exigencias y demandas basadas en la calidad educativa. (Pág. 3). 

 
Un diseño curricular es un modelo de propuesta en la que se encuentran las 

diferentes áreas del currículo con las respectivas competencias y capacidades 

que deben lograr los estudiantes en el periodo educativo, ahí se insertan los 

valores que deben ser los ejes de la persona para su convivencia social, como 

también los enfoques curriculares de cada área que está propuesta en el 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). Queda claro que hacer una 

propuesta curricular tiene como base el documento antes mencionado. 

Importancia de un diseño curricular 

El proyecto Educativo Regional de Piura (2007) nos dice que es importante un 

diseño curricular porque ahí se encuentran las competencias, capacidades, 
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desempeños que deben lograr los estudiantes en su proceso educativo. Este 

desarrollo de capacidades no solo se enfoca al aspecto académico, sino lograr 

que los estudiantes sean personas reflexivas, respetuosos, responsables, 

participativos, propositivos y con niveles de autoestima alta. Este diseño 

involucra las prácticas educativas que desarrollan los docentes, brindando 

aprendizajes de calidad, para lo cual es necesario asegurar un sistema educativo 

de formación, como de monitoreo. La familia cumple un rol muy importante en la 

implementación y desarrollo de los diseños curriculares, buscando su 

involucramiento para que sus hijos culminen las etapas educativas de manera 

exitosa. Para ello, deben organizarse, para velar que la educación que se imparte 

sea de calidad. (Pág. 85 y 97). 

 
Características de un diseño curricular 

 
De acuerdo con Pianto (2019) nos dice que un diseño curricular tiene el propósito 

de orientar las acciones educativas de los estudiantes con el objetivo de 

proporcionarle todas las herramientas posibles y puedan enfrentar la realidad y 

desafíos sociales. Por ello, nos da a conocer las siguientes características de un 

diseño curricular. (Pág.1). 

 
Adecuación: Es una estrategia educativa en la que el docente emplea para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las características y 

estilos de aprendizaje con la que cuenta cada uno de los estudiantes. (Pág.16) 

 
Concreción: Son las decisiones que se aplican en el desarrollo de las acciones 

pedagógicas que van desde aspectos generales, como por ejemplo una 

educación nacional hasta una educación regional y comunal de acuerdo con los 

objetivos nacionales y regionales. (Pág.16). 

 
Flexibilidad: Porque permite incorporar actividades significativas propias de 

cada comunidad, región o país. Además, está sujeto a los objetivos 

institucionales y metas de aprendizaje de la institución. (Pág.16). 

Viable: Porque es posible que las competencias y capacidades sean alcanzadas 

de acuerdo con el compromiso de cada actor educativo. Posteriormente serán 

los perfiles de egreso que se evidencie en cada uno de los estudiantes. Entonces 

los aprendizajes pueden ser alcanzados con apoyo de todos. (Pág.16). 
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Abierto: Está sujeto a la incorporación de las necesidades del contexto 

extrayendo información del diagnóstico, como de las potencialidades, 

necesidades y aspiraciones curriculares. (Pág.16). 

Participativo: Están llamados todos los agentes educativos a contribuir y a 

elaborar propuestas para hacer posible el logro de los objetivos. La interacción 

permite asumir roles y desafíos para que de manera responsable se trabaje en 

bien de la educación. Ante este hecho están involucrados los diferentes actores 

educativos como también los aliados estratégicos. (Pág.16). 

Ejecución curricular 

 
Chadwick (1987), citado por Salcedo (2019), indica que es un proceso donde se 

ejecutan acciones pedagógicas relacionadas con el currículo escolar. Es un 

espacio donde se reconocen fortalezas y aspectos de mejora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje vivenciadas por el estudiante y recogidas por el 

docente. Este a su vez registra los desempeños que muestran los estudiantes 

de acuerdo con los propósitos de aprendizaje que se establecen en cada sesión 

de clase y lo hace de manera objetiva, para luego poder direccionar la forma de 

enseñanza e incorporando estrategias metodológicas pertinentes. (Pág.13). 

 
Importancia de la ejecución curricular 

 
García (2019) expresa que su importancia radica en definir las competencias y 

capacidades que los estudiantes tendrán que lograr durante el desarrollo de su 

formación. Pero, además, estos aprendizajes deben ser de manera integral 

acorde con las demandas sociales. Del mismo modo, implica para el docente 

regular su práctica pedagógica con la finalidad de que todos los estudiantes 

puedan aprender y nadie puede quedarse fuera de estos objetivos, para ello es 

importante reflexionar de qué manera innovo las formas de enseñanza, acordes 

con el Proyecto Educativo nacional (PEN), Proyecto Educativo Regional, (PER), 

Proyecto Educativo Local (PEL), Ley general de educación y la constitución 

política. (Pág.104). 

Característica de la ejecución curricular 

 
García (2019) nos da a conocer las siguientes características de la ejecución 

curricular: Organización de clase, desarrollo de las sesiones de clase de manera 

individual y colectiva, adecuación curricular, recursos y materiales educativos, 
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instrumentos de evaluación, evaluación, retroalimentación, regulación de la 

práctica docente y consolidación de los aprendizajes. (Pág. 104). 

 

Definitivamente, la ejecución curricular es la evidencia de la forma cómo está 

organizado el currículo, su proceso consiste en evidenciar que aspectos 

positivos se obtienen y qué se necesita mejorar para alcanzar los propósitos 

establecidos. (Pág. 104). 

Evaluación curricular 

 
Rojas (2019) sostiene que es el impacto del currículo como base para tomar las 

mejores decisiones curriculares. Se afirma que como proceso se reconocen los 

aciertos y desaciertos ocurridos durante el proceso. Es necesario recodar que la 

evaluación curricular es un acto determinante para poder recoger evidencias 

sustentas en desempeños tanto de los estudiantes como de los profesores. En 

este espacio está también la familia como actore muy importantes del currículo 

y que su participación cumple un rol valioso, porque contribuye a que los 

estudiantes logren las metas de aprendizaje previstas en las diferentes áreas 

curriculares, reconociendo que cada una de ellas tiene sus propias 

competencias, capacidades y desempeños visibles al final del proceso por donde 

transita el estudiante. (Pág. 54). 

 

Importancia de la evaluación curricular 

 
El Currículo de Educación Básica (2016) reconoce que la evaluación curricular 

es importante porque a raíz de las evidencias del aprendizaje se produce la 

reflexión. Es un sistema continuo, porque busca identificar los avances, 

dificultades, logros y propuestas de mejora, con la finalidad que los estudiantes 

reciban apoyo pedagógico en todas sus formas, ya sea de los maestros y de los 

padres de familia. Entonces, la evaluación se torna importante, porque cumple 

un rol formativo, pero también un rol certificador, que permitirá al estudiante la 

constatación de las competencias curriculares en las diferentes áreas 

curriculares. (Pág. 177). 

Características de la evaluación curricular 

 
San Martín (2009) citado por Minedu (2010) indica que la evaluación curricular 

se caracteriza por ser un proceso reflexivo formativo y participativo. Es un evento 

donde se recoge información, se analiza, describiendo la realidad, por lo tanto, 
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se emite un juicio de valor y facilita la toma de decisiones. Se encarga de medir 

el desempeño determinado el dominio de la competencia de las áreas del 

currículo. Otra de las características es que se define como un proceso 

participativo, reflexivo, crítico formativo e integral, con presencia de evidencias. 

En este caso se lleva a cabo teniendo en cuenta los criterios y las evidencias 

recogidos a través de diversos instrumentos y la retroalimentación es parte del 

proceso de la evaluación donde el docente tiene un rol formativo, mas no de 

asistencialismo. (Pág. 7). 

 

El Currículo de Educación Básica (2016) destaca las siguientes características: 

Valora el desempeño de los estudiantes. Identifica el nivel de aprendizaje en la 

que se encuentran los estudiantes. Brinda oportunidades continuas para superar 

dificultades. Atiende a la diversidad de necesidades de aprendizaje. 

Retroalimenta de forma permanente el aprendizaje y se diseñan situaciones 

significativas. (Pág.179 y 179). 

 
La variable N° 02, es: “Aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas”, sus dimensiones son: Autonomía, Relaciones Interpersonales y 

Autoconocimiento. 

 
Aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones Humanas 

 
La Guía de orientaciones del Minedu (2010) nos dice que el aprendizaje de esta 

área está centrado en el desarrollo integral de la persona, el conocerse así mimo 

y a la interacción con las personas de manera constructiva. Busca reflexionar de 

la actuación en la vida social de los hechos naturales y sociales que influyen en 

su desarrollo personal integral. Además, integra los procesos cognitivos, 

afectivos y la autorregulación de las actuaciones de las que emite el adolescente, 

de tal manera que facilite su construcción individual y colectiva. Por otro lado, el 

aprendizaje está basado en las competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes en sus diferentes dimensiones. (Pág. 8 y 9). 
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Importancia del aprendizaje del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas 

 

El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, promueve en el estudiante, 

la autovaloración positiva y el reconocimiento de a su dignidad personal, así 

como también el pleno reconocimiento de sus derechos y deberes, necesidades 

e intereses. Del mismo modo, busca formar personas con propuesta a 

situaciones problemáticas, genera la reflexión de saber que su propuesta y 

actuación son valiosas e influyen en su desarrollo personal y social; pero aprende 

también de sus propias experiencias y actitudes. Se promueve la práctica de 

valores que consoliden su personalidad e identidad. Igualmente, esta área 

propicia el desarrollo de habilidades sociales para realizar trabajo colaborativo 

en los contextos escolares, comunales, regionales y nacionales, con miras a la 

construcción de una convivencia armoniosa y una sociedad democrática, 

sustentada en el respeto, solidaridad, diálogo, justicia, tolerancia y la toma de 

decisiones. (Guía de orientaciones del Minedu, 2010. Pág. 7). 

 
Características del aprendizaje del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

 
Las características del aprendizaje de esta área son las siguientes: 

Es interdisciplinar, porque están inmersas varias disciplinas, como la psicología 

del desarrollo, psicología del aprendizaje, la filosofía, sociología, etc. Es 

intercultural, porque los estudiantes aprenden de otras culturas desarrollando 

procesos de socialización y de aportes a otras culturas. Es inclusivo, porque 

reconoce y respeta el derecho de las personas sin excepción, además de 

propiciar espacios de participación independientemente de las diferencias de 

género, procedencia, religión, situación económica. Es interactivo, porque, se 

desarrollan actividades vivenciales asumiendo protagonismo. La metodología 

que se desarrolla es dinámica, promueve la reflexión, socialización y el 

reconocimiento para darse cuenta que son gestores de su propio desarrollo 

dentro de un proceso educativo donde todos aprenden colectivamente. Es 

creativa, porque se pone a prueba la capacidad para asumir proponer 

alternativas de solución y se asumen retos. (Guía de orientaciones del Minedu, 

2010. Pág. 8 y 9). 
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A continuación, se da a conocer el marco teórico de las dimensiones de esta 

variable. (Aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones Humanas) 

La Autonomía 

La Guía de orientaciones del Minedu en el área de Persona Familia y relaciones 

Humanas (2010) menciona que la autonomía es una capacidad para la toma de 

decisiones pertinentes y oportunas. Se define también como el derecho que se 

tiene para poder elegir nuestra propia forma de pensar y actuar en el contexto 

donde interactuamos y al grupo social al que pertenecemos, poniendo en 

práctica valores éticos que nos permiten construir una sociedad más justa, 

solidaria y democrática. (Pág. 11). 

 

La Autonomía según Freire 

 
La autonomía es entendida como la actitud para tomar decisiones oportunas, y 

limpias, están en relación con el respeto y la libertad para poder actuar en base 

a una situación determinada. Freire, nos dice que ser autónomos es tener 

capacidad para dialogar y crecer en la diferencia y que las decisiones tomadas 

son respetadas y si esto no sucede entramos al plano difícil, llamado la no 

decencia. Por lo tanto, lo bello de ser persona autónoma es tener la posibilidad 

de negociar que es coherente con ese saber actuar. (Pág.28). 

Importancia de la Autonomía 

 
Deroncele et al. (2021) al respecto indica que la autonomía en la educación es 

importante porque en la medida que el estudiante es capaz de tomar buenas 

decisiones para el estudio, esto tiene gran impacto en los resultados de 

aprendizaje en cualquier área del currículo, además, conlleva a que pueda 

reconocer qué fortalezas y necesidades del contexto tiene para llevar a cabo su 

proceso formativo asumiendo un compromiso pleno y hacinándolo propio día tras 

día. (Pág. 226). 

 

Podemos definir entonces a la autonomía como la capacidad que tienen la 

persona para actuar de acuerdo a sus necesidades, intereses 

independientemente de la opinión de los demás. La persona autónoma pone a 

disposición capacidades para la toma de decisiones de manera oportuna y se 

hace responsable de sus actos, pero también reflexiona de cómo puede seguir 

mejorando para lograr el objetivo. 
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Características de la Autonomía 

 
La Guía de orientaciones del Minedu (2010). Indica que la autonomía se 

caracteriza por ser una capacidad que comprende las formas de participar en 

distintos contextos y con personas diferentes. Es a través de la autonomía que 

la persona puede enfrentar conflictos armonizando sus propios derechos como 

los de los demás, pero con la capacidad para la propuesta de soluciones. Otra 

de las características, es que se desarrollan competencias, capacidades, 

actitudes orientadas hacia una nueva mentalidad para hacer frente a los desafíos 

que ofrece el mundo y la realidad. Dentro del área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, se evidencia cuando el estudiante tiene una mentalidad 

transformadora y fortalece las relaciones con el grupo familiar, sus pares y el 

grupo escolar. (Pág. 11). 

 
Relaciones Interpersonales 

 
Siguiendo a Londoño y Mejía (2021) nos dicen que el ser humano es un ser 

social por naturaleza, en esa medida necesita estar en interacción con otros 

sujetos para expresar sentimientos, necesidades, afecto, etc. El establecimiento 

de estas interrelaciones le permiten solucionar conflictos y aumentar o disminuir 

la confianza en los demás. Las relaciones interpersonales son útiles en la vida, 

porque de ellas depende que los individuos puedan dar a conocer qué 

necesidades deben ser atendidas, ya sea de manera verbal y no verbal. Pues 

todas las personas establecen diferentes tipos de información de acuerdo con 

los espacios que comparten. (Pág. 27). 

 

Según la Guía de orientaciones del Minedu (2010) del área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas, indica que las relaciones interpersonales implican 

aprender a convivir con los demás y participar en los grupos sociales 

intercambiando lazos afectivos y valorativos como parte de la socialización que 

puede ser los entornos como: la comunidad, escuela, familia y trabajo. (Pag.11). 

 
Importancia 

Su importancia radica en permitir que los jóvenes aprendan a relacionarse con 

otras personas, por lo tanto, son capaces de enfrentar conflictos, pero al mismo 

tiempo tienen la perspectiva para buscar soluciones de manera eficaz, 
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respetando los derechos de los demás, practicando valores. Con esto en mente, 

es importante, porque los estudiantes necesitan desarrollar competencias, 

capacidades, conocimiento, con una nueva mirada de vivir la vida, en la que a 

través del tiempo las relaciones interpersonales se van fortaleciendo. Entonces 

reconocemos la importancia que tiene el área y los temas que aborda. (Guía de 

orientaciones del Minedu 2010. Pág.11). 

 
Se afirma entonces que las relaciones interpersonales son muy importantes de 

llevarse a cabo, porque permiten al sujeto buscar caminos de solución a 

situaciones problemáticas. El mundo actual necesita de hombres y mujeres con 

esta capacidad para propiciar encuentros dialógicos y reflexionar de qué manera 

se pueden encontrar soluciones a las adversidades. 

 
Características 

 
El Equipo editorial de Argentina (2022) nos dice que dentro de las características 

encontramos: Profundas o superficiales: Haca referencia al afecto profundo o no 

profundo que se siente por alguien, como también a formar parte de un grupo 

social. Relaciones interpersonales amenas: cuando las personas se sienten 

tratadas con respeto, se comparte y se pasa muy bien; es decir hay confianza y 

alegría. Relaciones interpersonales conflictivas: cuando hay prácticas de 

violencia, se producen desavenencias y no se llega a construir acuerdos. (Pág.1) 

 

Podemos afirmar, que las relaciones interpersonales dependen muchas veces 

de la capacidad que tienen los individuos para la toma de decisiones oportunas. 

Tienen influencia en el estado emocional para sentirnos felices o infelices. 

Tenemos que reconocer que si en la escuela, familia y comunidad, estas 

relaciones no son propiciadas adecuadamente, difícilmente la convivencia 

escolar será positiva. En la actualidad las instituciones educativas se plantean 

objetivos basadas en una convivencia escolar armoniosa, pero la realidad nos 

indica que no es fácil de lograrlo, el hecho de que convivan personas con 

distintas formas de pensar y actuar ya da pie para poner de manifiesto nuestra 

propia forma de pensar y actuar, sin embargo, se reconoce que hay grandes 

avances donde s i es posible tejer relaciones interpersonales armoniosas. 

La última dimensión es el autoconocimiento, por ello abordamos el marco teórico, 

importancia y sus características. 
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Autoconocimiento según Batalloso 

 
Batalloso (2019) en su libro “Autoconocimiento”, indica que es la capacidad que 

poseemos para conocerse a sí mismo y en la medida que sabemos quiénes 

somos tenemos la posibilidad de acercarnos a la objetividad, pro sobretodo 

capaces de vivir una vida serena, pacífica y llena de satisfacciones, alcanzando 

de algún modo la felicidad. Conocerse así mismo, no resulta tan fácil, por ello 

debemos situarla como una de las finalidades educativas relevantes, porque la 

realidad nos indica que el proceso de conocerte nunca termina, sabiendo que 

somos seres emocionales y estamos sujetos a las sorpresas, como: alegría, 

tristezas, preocupaciones, tensiones. Por consiguiente, todos tenemos una 

imagen de nostros mismos, podríamos decir que tenemos un espejo interior 

donde sabemos de nuestras cualidades. En esa medida, somos capaces de 

reconocer cómo somos físicamente, intelectualmente, es decir sabemos que 

fortalezas y potencialidades poseemos; pero también cuáles son nuestros 

puntos críticos, como por ejemplo en la escuela sería la poca motivación para el 

cumplimiento de tareas. (Pág. 5 y 6). 

 
Importancia del Autoconocimiento 

 

El autoconocimiento es importante, porque nos permite tener un concepto de 

nosotros mismos y esto lo vamos consiguiendo de manera progresiva, se inicia 

desde la primera infancia y se consolida en la adolescencia, que es la etapa 

donde nos enfrentamos a la realidad. Es a través de esta capacidad que permite 

ser capaces de describirnos física, emocional e intelectualmente, desarrollar un 

autoconcepto equilibrado como base de una autoestima sana, reconocer 

nuestros propios sentimientos, aspiraciones, dificultades, razones y valores. 

Destacamos la importancia que tiene, porque nos permite imaginar lo que vendrá 

y anticipar algunas consecuencias, integrar el pasado relacionándolo con el 

presente y proyectándonos al fututo. Respecto a la escuela, seremos capaces 

de saber que, si estudiamos de manera responsable, nuestras notas reflejarán 

el esfuerzo realizado. (Batalloso. 2019. Pág. 4). 

De acuerdo con Goleman (1996) indica que el autoconocimiento es importante 

porque permite conocerse así mismo; es decir es tener una conciencia 

autorreflexiva en la que la mente se encarga de investigar la experiencia misma 

incluida nuestras emociones. Podría decirse que es nuestro testigo interior que 
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nos acusa o nos felicita; pero también nos dice qué nos falta para llegar al 

objetivo haciéndolo de manera imparcial. Algunos analistas le denominan “ego 

observador” porque es quien despierta nuestra reacción. El autoconocimiento, 

es también importante porque permite la toma de conciencia de uno mismo y 

sobretodo de los pensamientos que tenemos ya sea para actuar y liberarnos así 

miso obteniendo nuestra libertad. (Pág. 47 y 48). 

 
Características del autoconocimiento 

 
Balderas (2021) indican que el autoconocimiento se caracteriza porque permite 

reflexionar cuáles son nuestras potencialidades y los aspectos que necesitan 

mejorarse para ser una persona competente permitiendo lograr nuestros 

objetivos en lo que puede ser: los aprendizajes, ser promovidos de grado, cumplir 

con una exposición o realizar una investigación. Entonces, la característica 

principal, es preparar al individuo para actuar de forma eficaz de acuerdo a la 

situación que le toque enfrentar. Otra de las características principales es que 

auto conocernos permite regular la forma de actuar respetando las normas 

sociales. Finalmente, es preciso señalar que el individuo posee diferentes 

habilidades y destrezas que son el soporte de su vida; pero también se reconoce 

que poseemos capacidades más desarrolladas en otra área. Así que, 

autoconocimiento se caracteriza como el grado en que la persona comprende 

sus emociones y sentimientos, así como sus correspondientes causas efectos. 

(Pág. 5 y 6). 

 

Entonces, el autoconocimiento como característica principal es que nos permite 

autoevaluarnos, pero al mismo tiempo nos conlleva a comprometernos con 

nosotros mismos para asumir desafíos, enfocados en desarrollar nuevas 

capacidades que regulen nuestros temperamentos y la convivencia con los 

demás cuidando las formas de pensar y de actuar en los diferentes momentos 

de nuestra vida. 

. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo de investigación 

 
El estudio correspondió a un tipo de investigación descriptiva propositiva. 

Tamayo (2013) sostiene que estos estudios se encargan de dar a conocer una 

problemática, donde se ejecuta un registro de hechos. (Pág.35). Respecto a 

investigación propositiva, Tantalean (2015), citado por Paredes (2020) nos indica 

que es un estudio donde se formula una solución a un problema previa 

evaluación o diagnóstico. Es el último nivel de la investigación descriptiva. Se 

detalla cómo se abordará la problemática. (Pág.6), que en este caso es una 

propuesta curricular familiar, en el Área de PF y RR. HH, en estudiantes del 5º 

grado de secundaria de la I.E. San Martín de Sechura. 

 
Diseño de Investigación 

 
El diseño es no experimental, con enfoque cuantitativo. Sobre estudios no 

experimentales, Carrasco (2018) indica que las variables son independientes, es 

decir, no son manipuladas y no poseen grupo control, tampoco se producen 

experimentos. Se encargan de estudiar los acontecimientos y fenómenos de la 

realidad después de lo ocurrido el hecho. (Pág.71). De acuerdo con lo que indica 

el autor, se describieron y analizaron las respuestas brindadas por los 

estudiantes al aplicar el cuestionario correspondiente. 

El diseño es como indica la figura: 

 
 

M ----------------------- O D P 
 

Donde: t n 
 

M: Muestra conformada por los estudiantes del 5°grado de educación 

secundaria. 

O: Información o datos del problema. 
 

D: El diagnóstico y la evaluación. 
 

Tn: Es el análisis de las teorías que fundamentan la investigación. 
 

P: Es la alternativa de solución al problema. 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Se indican las variables de estudio y sus respectivas dimensiones: 

 
Variable 1: La familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Definición conceptual: 

 
Es entendida como el conjunto de experiencias que vive el padre de familia y el 

estudiante con la finalidad de fortalecer los aprendizajes de las áreas del 

currículo. Dentro de este proceso al interior del hogar se van realizando una serie 

de actividades que contribuyen con la formación del sujeto practicando normas, 

actitudes y valores que pueden ser construidos social y culturalmente. (Salazar, 

2017. Pág.39). 

Las dimensiones de esta variable fueron: Relación familiar; teniendo como 

indicadores: retos convivencia familiar, normas en la familia, acuerdos en la 

familia. La siguiente dimensión fue: responsabilidad familiar, sus indicadores 

son: educación de los hijos, apoyo educativo, bienestar de los hijos, finalmente 

la última dimensión fue el nivel cultural familiar, sus indicadores fueron: cultura 

de los padres, cultura de los hijos, identidad familiar. 

 
Variable 2: Aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

(PF y RR. HH). 

Definición conceptual: 

 
Minedu (2005) nos dice que el aprendizaje en esta área se enfoca al desarrollo 

integral de la persona, a la adquisición de los conocimientos, como a la 

interacción con otros sujetos de manera constructiva. Busca que los estudiantes 

reflexionen sobre la toma de decisiones sobre los hechos sociales que influyen 

en su desarrollo personal aprendiendo de sus propias experiencias y actitudes, 

como la consolidación de práctica de valores incluida la identidad desde el plano 

familiar. (Pág. 194). Esta variable tuvo como dimensión: Autonomía, sus 

indicadores fueron: Toma de decisiones, (2 ítem), reflexión (2 ítem), Respeto, (2 

ítems), la siguiente dimensión fue: Relaciones interpersonales, los indicadores 

fueron, Respeto (2 ítems), asertividad (2 ítems), empatía (2 ítems), empatía (2 

ítems), autoconocimiento, sus indicadores fueron: Identidad (2 ítems), 
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autoestima (2 ítems), autoconfianza (2 ítems). Este instrumento fue aplicado a 

los estudiantes del 5° grado de educación secundaria. 

 
3.3. Población, muestra y muestreo 

 
 

Población 

 
La población estuvo constituida por 450 estudiantes del nivel secundaria. La 

muestra la conformaron 32 estudiantes del 5° grado de educación secundaria, 

sobre la muestra nos dice Camacho (2008) es el conjunto de sujetos que 

intervienen en un determinado experimento o estudio. En ellos hay una serie de 

especificaciones que los caracteriza como el lugar y el tiempo. (Pág.132), del 

mismo modo, Sánchez, Reyes y Mejía (2018), sostienen que la muestra es el 

conjunto de individuos que forman parte de una población donde forman parte 

de una determinada problemática con la esperanza de hallar solución a esta 

situación que no permite avanzar. (Pág.93). 

 
Tabla 1 

 
 

Tamaño poblacional de los sujetos que intervinieron en el estudio. 
 

 
Género f % 

Femenino 17 53,00 

Masculino 15 47,00 

Total 32 100,00 

Fuente: Datos proporcionados por la dirección de la IE “San Martín” 

 

 

En la tabla N°1 se evidencia la cantidad de sujetos que participaron del estudio. 

Se determina que la mayor cantidad la conformaron el género femenino con 

53,0%, mientras que el género masculino alcanza un 47,0%. 

 
Muestra 

 
Hernández et al. (2014) indican que es un subgrupo del universo de la cual se 

extrae la información muy valiosa. (Pág. 173). Arias (2021) indica que la muestra 

es una parte de la población con características propias, pero que están 
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inmersos en una problemática que les es común para todos. (Pág.75). El estudio 

trabajará con una muestra de 32 estudiantes del 5° grado de secundaria. 

 
Muestreo 

 
El estudio, trabajó con el muestro no probabilístico o dirigido. Al respecto, 

(Hernández, Fernández y Baptista.2014) indican que este tipo de muestreo es 

un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de las características de la investigación. (Pág. 176). 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario con 20 

ítem para la variable “aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas”. Fue aplicada a los 32 estudiantes del 5° grado de secundaria. Al 

respecto, Carrasco (2005), indica que hacer uso de este instrumento es de gran 

ayuda para el investigador, para ello las preguntas deben ser claras, con el fin 

de recoger información relevante. (Pág. 314). 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 
Se recogió información para la variable 2, a través de la aplicación de un 

cuestionario, la misma que contuvo 20 ítems relacionadas con las dimensiones 

y estas con los respectivos indicadores. 

 
La Validez del instrumento, se determinó mediante la técnica de juicio de 

expertos, teniendo en cuenta aspectos como la pertinencia, coherencia. 

Hernández et al. (2014) indica que la validez es el grado en la que el instrumento 

mide la variable en estudio. (Pág.197). En este caso, los validadores fueron tres 

doctores en educación, siendo ellos profesionales de experiencia en el tema, 

quienes dieron su veredicto final, la cual se evidencia en los anexos 

correspondientes. 
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La confiabilidad del instrumento “cuestionario”, se empleó el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Ruiz (2019) sostiene que mide la fiabilidad y precisión del instrumento, 

es decir que haya ausencia de errores. (Pág.1). 

 

 
3.5. Método de análisis de datos 

 
La información fue obtenida producto de la aplicación de los cuestionarios a 

estudiantes ya analizadas por dimensión. La información fue procesada en 

tablas estadísticas donde aparecen las dimensiones frecuencias y el respectivo 

análisis e interpretación. 

 
3.6. Aspectos éticos 

 
El desarrollo de la investigación se cumplió siguiendo el cumplimiento de las 

normas APA y los respectivos criterios de ética. Los resultados que se obtuvieron 

fueron veraces y con total realismo. Del mismo modo los participantes del estudio 

otorgaron su consentimiento consentido teniendo la libertad de retirarse o no 

brindar información si creían conveniente. Al respecto de ética, González, et al 

(2012) indican que la información que se recoge producto de la aplicación de los 

instrumentos tiene un carácter reservado, por lo que el investigador cuida y 

protege la información de manera responsable. (Pág. 2). 
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IV. RESULTADOS 

 

DIMENSIÓN: AUTONOMÍA 

TABLA N° 02 

 

INDICADOR: TOMA DE DECISIONES 
 

 
 

N° 

 

Ítems 

 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 
TOTAL 

F % F % F % F % 

 

1. 

¿Eres capaz de tomar 

tus propias decisiones 

para mejorar tu 

aprendizaje? 

 

5 

 

16.0 

 

7 

 

21.0 

 

20 

 

63.0 

 

32 

 

100.0 

 
2. 

¿Dispones de un tiempo 

necesario para tomar 

tus propias decisiones? 

 
6 

 
19.0 

 
8 

 
25.0 

 
18 

 
56.0 

 
32 

 
100.0 

 
3. 

¿La opinión de tus 

padres te ayuda a tomar 

tus propias decisiones? 

 
3 

 
9.4 

 
18 

 
56.2 

 
11 

 
34.0 

 
32 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 

 
En la tabla N° 02, se observa que la mayoría de los estudiantes de 5° año de 

secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura, nunca son capaces de tomar sus 

propias decisiones, alcanzando un 63.0%, el 21.0% sostiene que lo hace a 

veces, y el 16.0% expresa que siempre es capaz de tomar sus propias 

decisiones para mejorar su aprendizaje. Del mismo modo, el 56.0% indica que 

nunca dispone de un tiempo necesario para tomar sus propias decisiones, 

mientras que el 25.0% lo realiza a veces, el 19.0% dice hacerlo siempre. Ante la 

pregunta, ¿La opinión de tus padres te ayuda a tomar tus propias decisiones?, 

el 56.2% de los estudiantes sostiene que a veces sucede ello, un 34.0% nunca 

sucede y un 9.4% respondió que siempre. En conclusión, ha quedado 

demostrado que la mayoría de estudiantes no es capaz de poder tomar sus 

propias decisiones y se refleja con porcentajes significativos. 



47  

TABLA N° 03 

 

INDICADOR: REFLEXIÓN 
 

 
 

N° 

 

Ítems 

 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 
TOTAL 

F % F % F % F % 

 

4. 

¿Te tomas un tiempo 

para reflexionar cómo 

vas logrando los 

aprendizajes? 

 

2 

 

6.0 

 

5 

 

16.0 

 

25 

 

78.0 

 

32 

 

100.0 

 

 
5. 

¿Cuándo recibes la 

libreta de notas, 

reflexionas del por qué 

has obtenido estos 

resultados? 

 

 
6 

 

 
19.0 

 

 
6 

 

 
19.0 

 

 
20 

 

 
62.0 

 

 
32 

 

 
100.0 

 

6. 

¿Has reflexionado que el 

apoyo de la familia es 

importante    para    que 

logres los aprendizajes? 

 

14 

 

44.0 

 

9 

 

28.0 

 

9 

 

28.0 

 

32 

 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 

 
En la tabla N° 03, ante la pregunta: ¿Te tomas un tiempo para reflexionar cómo 

vas logrando los aprendizajes?, los estudiantes de 5° año de educación 

secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura respondieron en un 78.0% que 

nunca lo hacen, el 16.0% respondió hacerlo a veces y el 6.0% dice hacerlo 

siempre. Ante la pregunta: ¿Cuándo recibes la libreta de notas, reflexionas del 

por qué has obtenido estos resultados?, el 62.0% expresó que nunca lo hace, un 

19.0% dijo hacerlo a veces y siempre. Para la tercera pregunta: ¿Has 

reflexionado que el apoyo de la familia es importante para que logres los 

aprendizajes?, el 44.0% dijo hacerlo siempre, un 28.0% sostuvo que a veces y 

que nunca lo hace. Se concluye que la mayoría de estudiante del quinto grado 

de secundaria, no reflexiona del por qué no se logran los aprendizajes del área 

de PF y RR. HH, pero si se reconoce que el apoyo de la familia es importante 

para lograr dichos aprendizajes. 
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DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 

TABLA N° 04 

 
 

INDICADOR: RESPETO 
 

 

 

N° 

 

Ítems 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

7. 

¿Cuándo trabajas de 

manera colaborativa en 

clase, respetas las ideas 

de tus compañeros? 

 

9 

 

28.0 

 

8 

 

25.0 

 

15 

 

47.0 

 

32 

 

100.0 

 
8. 

¿En tu familia se 

practican acciones de 

respeto entre todos? 

 
10 

 
31.0 

 
12 

 
38.0 

 
10 

 
31.0 

 
32 

 
100.0 

 

9. 

¿Durante la clase, se 

evidencian acciones 

respetuosas entre 

profesor y estudiantes? 

 

18 

 

56.0 

 

6 

 

19.0 

 

8 

 

25.0 

 

32 

 

100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E “San Martín” de Sechura. 

 
 

En la tabla N°4, al preguntar al estudiante, ¿Cuándo trabajas de manera 

colaborativa en clase, respetas las ideas de tus compañeros?, el 47.0% expresó 

que nunca lo hace, un 28.0% respondió hacerlo siempre, mientras que el 25.0% 

dijo hacerlo a veces. Ante la pregunta, ¿En tu familia se practican acciones de 

respeto entre todos?, el 38.0% respondió que a veces se pone en práctica esta 

acción, mientras que el 31.0% respondió hacerlo siempre y a veces. Para la 

tercera interrogante, ¿Durante la clase, se evidencian acciones respetuosas 

entre profesor y estudiantes?, el 56.0% respondió siempre, un 25.0% nunca y el 

19.0% sostuvo que a veces. Se concluye que los estudiantes de quinto grado de 

secundaria, si practican acciones de respeto tanto en el hogar como en el 

colegio. 
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TABLA N° 05 

 

INDICADOR: ASERTIVIDAD 
 

 

 

N° 

 

Ítems 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

10. 

¿En el aula de clase, tus 

compañeros se 

comunican de manera 

asertiva? 

 

3 

 

9.0 

 

9 

 

28.0 

 

20 

 

62.0 

 

32 

 

100.0 

 

11. 

¿Los profesores, se 

comunican con los 

estudiantes de manera 

asertiva? 

 

12 

 

37.0 

 

9 

 

29.0 

 

11 

 

35.0 

 

32 

 

100.0 

 
12. 

¿Tus padres se 

comunican de manera 

asertiva contigo? 

 
5 

 
16.0 

 
9 

 
28.0 

 
18 

 
56.0 

 
32 

 
100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E “San Martín” de Sechura. 

 
 

En la tabla N°5, los estudiantes del 5° año de educación secundaria de la I.E. 

“San Martín” de Sechura ante la pregunta, ¿En el aula de clase, tus compañeros 

se comunican de manera asertiva?, el 62.0% expresó que nunca lo hacen, el 

28.0% dijo hacerlo a veces y el 9.0% respondió hacerlo siempre. Para la 

pregunta, ¿Los profesores, se comunican con los estudiantes de manera 

asertiva?, el 37.0% expresó que siempre los profesores se comunican 

asertivamente con los estudiantes, el 35.0% indico que nunca lo hacen y el 

29.0% sostuvo que esto sucede a veces. Se concluye que las actitudes asertivas 

no son puestas en práctica, La cual se evidencia con porcentajes de la respectiva 

tabla. 
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TABLA N° 06 

 
INDICADOR: EMPATÍA 

 
 

 

N° 

 

Ítems 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

 
13. 

¿Eres capaz de expresar 

tus ideas cuando no 

estás de acuerdo con lo 

que exponen tus 

compañeros durante la 

clase? 

 

 

 
5 

 

 

 
16.0 

 

 

 
9 

 

 

 
28.0 

 

 

 
18 

 

 

 
56.0 

 

 

 
32 

 

 

 
100.0 

 
14. 

¿Sientes que en tu 

familia se practican 

actitudes empáticas? 

 
5 

 
16.0 

 
6 

 
19.0 

 
21 

 
65.0 

 
32 

 
100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “San Martín de Sechura”. 
 
 

En la tabla N°6, los estudiantes del 5° año de educación secundaria de la I.E. 

“San Martín” de Sechura ante la pregunta, ¿Eres capaz de expresar tus ideas 

cuando no estás de acuerdo con lo que exponen tus compañeros durante la 

clase?, el 56.0% respondió nunca hacerlo, un 28.0% expresó que a veces lo 

hace, mientras que el 16.0% dijo hacerlo siempre. Al preguntar, ¿Sientes que en 

tu familia se practican actitudes empáticas?, un 65.0% respondió que nunca se 

practican este tipo de actitudes en el contexto familiar, e 16,0% respondió que 

siempre y a veces se da esta acción. De la información, se concluye que la 

mayoría de estudiantes no pone en práctica las actitudes empáticas ya sea en el 

aula de clase o en el espacio familiar. 
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DIMENSIÓN: AUTOCONOCIMIENTO 
 
 

TABLA N° 07 

 
 

INDICADOR: IDENTIDAD 
 

 

 

N° 

 

Ítems 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

15. 

¿Reconoces que eres un 

actor principal en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

4 

 

13.0 

 

3 

 

9.0 

 

25 

 

78.0 

 

32 

 

100.0 

 

16. 

¿En tu familia, tus 

padres te dicen que 

eres una persona 

importante? 

 

3 

 

9.0 

 

3 

 

9.0 

 

26 

 

82.0 

 

32 

 

100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E “San Martín” de Sechura. 
 
 

En la tabla N° 7, se observa que el 78.0% nunca es capaz de reconocerse como 

un actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje, el 13.0% expresa 

hacerlo siempre, mientras que un 9.0% indica hacerlo a veces. Del mismo modo, 

la tabla indica que el 82.0%, los padres nunca les dicen que son personas 

importantes dentro del plano familiar, un 9.0% sostiene que a veces y nunca 

escuchan de sus padres esta mención. De la información analizada, se concluye 

que la mayoría de estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

IE “San Martín de Sechura” no se reconocen como actores principales del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ni tampoco en el plano familiar los padres 

los hacen sentir como personas importantes dentro del hogar. 
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TABLA N° 09 

 

INDICADOR: AUTOESTIMA 
 

 

 

N° 

 

Ítems 

 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 
TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 
17. 

¿Sientes seguridad que 

lograrás los 

aprendizajes en el área 

de PF y RR. HH? 

 

 
6 

 

 
19.0 

 

 
14 

 

 
43.0 

 

 
12 

 

 
38.0 

 

 
32 

 

 
100.0 

 

 
18. 

¿Durante la clase, 

tienes confianza en ti 

mismo para brindar tus 

opiniones? 

 

 
4 

 

 
13.0 

 

 
5 

 

 
16.0 

 

 
23 

 

 
71.0 

 

 
32 

 

 
100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 
 

En la tabla N° 9, los estudiantes del 5° año de educación secundaria de la I.E. 

“San Martín” de Sechura, ante la pregunta, ¿Sientes seguridad que lograrás los 

aprendizajes en el área de PF y RR. HH?, el 43.0% respondió que a veces, un 

38.0% nunca y el 19.0% expreso que siempre tiene esa seguridad. Para la 

interrogante, ¿Durante la clase, tienes confianza en ti mismo para brindar tus 

opiniones?, el 71.0% respondió que nunca tiene confianza para brindar sus 

opiniones, el 16.0% dijo que a veces, mientras que un 13.0% expresó que 

siempre. Se concluye que la mayoría de los estudiantes no tiene una autoestima 

alta para sentir seguridad en lograr los aprendizajes, ni para brindar sus 

opiniones durante la clase. Los porcentajes son muy significativos. 
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TABLA N° 10 

 

INDICADOR: AUTOCONFIANZA 
 

 

 

N° 

 

Ítems 

 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 
TOTAL 

F % F % F % F % 

 
19. 

¿Reconoces tus 

potencialidades para 

lograr los aprendizajes? 

 
7 

 
22.0 

 
8 

 
25.0 

 
17 

 
53.0 

 
32 

 
100.0 

 

20. 

¿Confías en tus 

capacidades para 

alcanzar tu proyecto de 

vida? 

 

6 

 

20.0 

 

6 

 

20.0 

 

20 

 

60.0 

 

32 

 

100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 
 

En la tabla N° 10, se observa que el 53.0% de los estudiantes del 5° año de 

educación secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura, nunca reconoce sus 

potencialidades para lograr los aprendizajes, el 25.0% indica hacerlo a veces y 

un 22.0% expresa hacerlo siempre. Para la pregunta, ¿Confías en tus 

capacidades para alcanzar tu proyecto de vida?, el 60.0% expresa que nunca 

con fía en sus capacidades, mientras que el 20.0% indica hacerlo a veces y 

siempre. Se concluye que la mayoría de los estudiantes no tiene la autoconfianza 

para reconocer sus potencialidades para lograr sus aprendizajes, ni tampoco 

para alcanzar su proyecto de vida. 
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V. DISCUSIÓN 

 
El primer objetivo específico consistió en analizar cuáles son las actitudes de los 

estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura en el  

logro del aprendizaje en la dimensión autonomía, del área de PF y RR. HH., el 

cual se ha demostrado en la tabla N°02 del indicador “Toma de decisiones”. Se  

encuestó a 32 estudiantes. El hallazgo indica que 63.0% nunca son capaces de 

tomar sus propias decisiones para mejorar el aprendizaje, el 21.0% indica 

hacerlo a veces y el 16.0% sostiene que siempre es capaz de tomar sus propias 

decisiones. Otro resultado importante es que el 56.0% indica que nunca dispone 

de tiempo para tomar sus propias decisiones, el 25.0% lo hace a veces y el 

19.0% manifestó hacerlo siempre. Sobre la interrogante, ¿La opinión de tus 

padres te ayuda a tomar tus propias decisiones?, el resultado indica que el 56.2% 

esto sucede a veces, un 34.0% nunca sucede y 9.4% sostienen que la opinión 

de sus padres le ayuda a tomar sus propias decisiones. Para el indicador 

“reflexión de cómo va logrando los aprendizajes”, la tabla N° 03, nos indica que 

el 78.0% nunca lo hace, seguido de un 16.0% que indica hacerlo a veces y solo 

un 6.0% indica realizar esta reflexión siempre. Ante la pregunta ¿Cuándo recibes 

la libreta de notas, reflexionas del por qué has obtenido estos resultados?, el 

62.0% respondió nunca hacerlo, 19.0% lo hace siempre y a veces. Finalmente, 

al preguntar, ¿Has reflexionado que el apoyo de la familia es importante para 

que logres los aprendizajes?, el 44.0% expresó hacerlo siempre, 28.0% lo hace 

a veces y que nunca lo hace con el mismo porcentaje. Quedado demostrado que 

existe un alto porcentaje de estudiantes que no es capaz de poder tomar sus 

propias decisiones para mejorar el aprendizaje en el área de PF y RR. HH y que 

la familia debe asumir su responsabilidad que tiene dentro del proceso educativo 

de sus hijos. Del mismo modo, el resultado indica que los estudiantes no realizan 

prácticas reflexivas del aprendizaje que vienen alcanzando Dichos hallazgos se 

contrastan con el antecedente de Rodríguez (2022) en la que indica que la familia 

cumple un rol muy importante con sus hijos y es el primer pilar de soporte dentro 

de la educación. Es el espacio donde la familia le brinda soporte para realizar los 

deberes escolares. Del mismo modo Mosquera (2018) sostiene que los padres 

tienen la responsabilidad d acompañar en la tarea de sus hijos para que logren 

mejores aprendizajes y puedan tomar sus propias decisiones que le ayuden a 

fortalecer los aprendizajes. Se concluye que el acompañamiento de los padres 
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a sus hijos influye directamente en el logro de los aprendizajes 

independientemente del área curricular. Rojas (2019) sostiene que, si los padres 

no revisan los deberes que se dejan en casa para completar el aprendizaje y si 

además no se brinda apoyo, será difícil que los estudiantes logren las 

capacidades y las competencias en el nivel esperado. Ticliahunca (2020) 

sostiene que la familia es un eslabón muy importante en el proceso educativo, 

pero además contribuye a que el estudiante reflexiones sobre el logro de sus 

aprendizajes que viene alcanzando. 

 
El segundo objetivo específico del estudio, consistió en describir cuáles son las 

actitudes de los estudiantes y la familia en el logro del aprendizaje en la 

dimensión relaciones interpersonales del área de PF y RRHH en los estudiantes 

del 5º año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. La tabla N° 04 del  

indicador “respeto” nos dice que, si el estudiante al trabajar de manera 

colaborativa respeta las ideas de los compañeros, el 47.0% respondió que nunca 

lo hace, el 28.0% dijo hacerlo siempre, mientras que el 25.0% sostuvo hacerlo a 

veces. Ante la pregunta que, si en la familia se practican actitudes de respeto 

entre todos, el 38.0% sostuvo que esto sucede a veces, un 31.0% respondió 

hacerlo siempre y a veces también. Al preguntar si, durante la clase se observan 

actitudes respetuosas entre profesor y estudiantes, el 56.0% respondió siempre, 

un 25.0% nunca y el 19.0% sostuvo que a veces. Para el indicador de 

asertividad, los estudiantes respondieron que sus compañeros se comunican 

con actitudes asertivas en un 62.0%, el 28.0% dijo hacerlo a veces y un 9.0% lo 

hace siempre. Para la pregunta sobre si los profesores se comunican con los 

estudiantes de forma asertiva, el 37.0% dijo que eso sucede siempre, el 35.0% 

indico que nunca lo hacen y el 29.0% sostuvo que esto sucede a veces. Para el 

indicador empatía, los estudiantes respondieron en un 56.0% que nunca son 

capaces de expresar sus ideas frente a las ideas que expresan sus compañeros, 

el 28.0% expresó que lo hace a veces y un 16.0% dijo hacerlo siempre. A la 

pregunta ¿Sientes que en tu familia se practican actitudes empáticas?, el 65.0% 

dijo que nunca se practica este tipo de actitudes en la familia, mientras que un 

16.0% respondió que esto sucede a veces o siempre. Se concluye que, los 

estudiantes de quinto grado de secundaria si practican actitudes de respeto, 

tanto en el colegio como en la familia, pero no hay puesta en práctica de actitudes 

asertivas ni empáticas en el contexto educativo y el contexto familiar. Dichos 
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resultados son contrastados con el antecedente de Caisa (2021) al expresar que 

la familia cumple un rol muy importante en la familia y que es importante que esta 

se comprometa en la labor educativa de sus hijos, porque los padres son los 

guías en su formación porque practican habilidades sociales como la empatía y 

asertividad garantizando una sana formación integral de sus hijos. Del mismo 

modo, Álvarez et al. (2021), sostienen que la familia es un ente de socialización, 

los hábitos que se practican en este contexto serán reproducidos en el colegio 

por sus hijos, por ello concluyen que hoy por hoy, la familia debe estar muy cerca 

para que construyan y consoliden los aprendizajes. Quinto (2019) indica que es 

en la familia son los espacios para poner en práctica el trabajo colaborativo y sus 

hijos harán lo mimo en el colegio frente a sus compañeros de clase. 

 
El tercer objetivo específico, consistió en describir cuáles son las actitudes de los 

estudiantes en el logro del aprendizaje en la dimensión autoconocimiento del 

área de PF y RRHH en los estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E. “San 

Martín” de Sechura. El indicador “Identidad”, el 78.0% de los estudiantes 

expresaron reconocerse como actores principales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, un 13.0% expresó hacerlo siempre, seguido de un 9.0% que indica 

que lo hace a veces. El 82.0% de los estudiantes indica que sus padres nunca 

les expresan que como hijos son personas importantes del hogar, un 9.0% indica 

que a veces y nunca sus padres si les expresan este sentimiento. Para el 

indicador, autoestima, ante la pregunta, si siente seguridad que logrará los 

aprendizajes en el área de PF y RR. HH, el 43.0% indicó que a veces lo hace, el 

38.0% indica que nunca lo hace y un 19.0% indica que siempre tiene esa 

seguridad de hacerlo. Cuando se preguntó ¿Durante la clase, tienes confianza 

en ti mismo para brindar tus opiniones?, el 71.0% respondió que nunca tiene esa 

confianza para hacerlo, el 16.0% expresó que a veces tiene esta confianza, 

mientras que el 13.0% expresó no hacerlo. El indicador de autoconfianza, buscó 

saber si los estudiantes son capaces de reconocer sus potencialidades para 

lograr los aprendizajes, el 53.0% indicó que nunca lo hace, un 25.0% lo hace a 

veces y el 22.0% expresó hacerlo siempre. Para la pregunta ¿Confías en tus 

capacidades para alcanzar tu proyecto de vida?, el 60.0% indica hacerlo a veces, 

el 20.0% lo hace a veces y siempre. Se afirma categóricamente que los 

estudiantes no se sienten como actores principales del proceso de enseñanza 

aprendizaje, ni tampoco en el espacio familiar, además de acuerdo a la 
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información, los estudiantes de quinto grado de secundaria no tienen una 

autoestima alta, para lograr sus aprendizajes, además, los estudiantes carecen 

de autoconfianza para poder reconocer sus potencialidades y alcanzar el 

proyecto de vida. Estos hallazgos se contrastan con el antecedente de Alfaro et 

al. (2020), cuando indican que la familia debe comprometerse en la educación 

de sus hijos y a trabajar cerca con los maestros y hacerles saber a los hijos que 

son miembros importantes del hogar, escuela y comunidad. Minedu (2019) 

afirma que la familia no contribuye a lograr las metas de aprendizaje y por ello 

es momento de empezar a trabajar de manera conjunta escuela y hogar para 

recuperar los aprendizajes y para mejorar la autoestima y sean capaces de 

expresar de manera libre sus ideas, sentimientos y necesidades, pero desde un 

diálogo crítico. Ticliahunca (2020) nos indica que la familia es la primera 

institución del proceso de enseñanza aprendizaje, ayuda a consolidar los 

aprendizajes, educa en valores y fortalece la autoestima y seguridad de los hijos, 

haciéndolos sentir valiosos. 

 

El objetivo general se enfocó en Proponer un modelo de propuesta curricular 

familiar para mejorar el aprendizaje en el Área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E. “San Martín” de 

Sechura. Por ello, se está presentando dicha propuesta que consiste en un 

conjunto de competencias, capacidades y criterios que deben trabajar los padres 

con sus hijos de acuerdo a los resultados que se han obtenido en las 

dimensiones y en los respectivos indicadores. Además, se precisa que esta 

propuesta contiene tres talleres que puede trabajar la I.E, tanto para los padres 

de familia como para los estudiantes de quinto grado de secundaria, enfocado 

en el área de PF y RR. HH, con el reto de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Después de analizar los resultados obtenidos en las tablas estadísticas, el 

estudio llega a las siguientes conclusiones: 

 

1- La mayoría de los estudiantes de 5° año de educación secundaria de la I.E. 

“San Martín” de Sechura, no es capaz de poder tomar sus propias decisiones, 

asimismo, no son capaces de realizar acciones reflexivas del por qué sus 

aprendizajes no son logrados en el área de PF y RR. HH; es decir, a un no 

han alcanzado su autonomía escolar. 

 

2- Los estudiantes del 5° año de educación secundaria de la I.E. “San Martín” de 

Sechura, practican actitudes de respeto tanto en el hogar como en el contexto 

escolar, es decir en la familia los padres muestran actitudes respetuosas a 

sus hijos y los profesores hacen lo mismo en el colegio. Pero, en lo que se 

refiere a las actitudes asertivas y a la empatía como habilidades sociales, no 

son puestas en práctica por los estudiantes, tanto en el plano familiar ni 

escolar; es decir, las relaciones interpersonales no son muy buenas entre 

estos actores educativos. 

 
3- Los estudiantes del 5° año de educación secundaria de la I.E. “San Martín” 

de Sechura, no se reconocen como actores principales del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ni tampoco como un sujeto importante del hogar, del 

mismo modo poseen una autoestima baja que no les permite brindar sus 

opiniones durante la clase; no tiene autoconfianza para reconocer sus 

potencialidades, todo ello, está impidiendo que los estudiantes logren los 

aprendizajes del área de PF y RR. HH. 

 

4- Es posible la aplicación de la propuesta curricular familiar a los estudiantes 

de 5° año de educación secundaria para poder mejorar los aprendizajes del 

área de PF y RR. HH. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

1- Se recomienda al equipo directivo de la I.E. “San Martín” de Sechura, que, 

durante la semana de gestión, coordine con los docentes para que, desde 

las experiencias de aprendizaje, (EDA) planifiquen actividades de 

aprendizaje enfocadas a trabajar capacidades que le ayuden al estudiante 

poder tomar sus propias decisiones para mejorar el aprendizaje en las 

diferentes áreas curriculares y lograr la autonomía escolar. 

 
2- Se sugiere que durante el monitoreo y acompañamiento a la práctica 

pedagógica que realiza el equipo directivo, se genere la reflexión en el 

docente, de la importancia que tiene la pregunta socrática durante la 

retroalimentación, para desarrollar así el pensamiento crítico en el 

estudiante y esto a su vez sirva para que se asuman compromisos de 

mejorar el aprendizaje, en el área de PF y RR. HH. 

 
3-  Se sugiere que en el Plan Anual de Trabajo (PAT) se planifiquen talleres 

para padres de familia, enfocados a trabajar las habilidades sociales como 

empatía y asertividad y así mejorar las relaciones interpersonales en el 

contexto familiar y escolar. 

 
4- Se sugiere que los maestros durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje aplique estrategias pertinentes para que los estudiantes 

puedan reconocer que fortalezas poseen hacia el logro de los 

aprendizajes y al mismo tiempo puedan asumir compromiso en trabajar 

en sus aspectos de mejora. 

 
5- Se sugiere aplicar la propuesta curricular familiar, tanto para los 

estudiantes como para los padres de familia teniendo como visión 

alcanzar los aprendizajes esperados en el área de PF y RR. HH. 
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VIII. PROPUESTA 

I. TÍTULO: Modelo de propuesta curricular familiar para mejorar el aprendizaje 

en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en estudiantes del 5º 

año de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 
II. INTRODUCCIÓN 

Empezaremos diciendo que, la familia es un conjunto de personas donde 

conviven, planifican, evalúan y se proyectan bajo ciertos objetivos, cuyo fin es 

lograr que cada integrante sienta que es el espacio donde se construye el tejido 

social muy importante para la sociedad y que este debe caracterizarse por su 

solides; es decir que haya prácticas dialógicas entre cada integrante para 

superar las dificultades que puedan presentarse en un tono de normalidad. 

 

En el contexto internacional, Suárez (2020) indica que la familia es el primer 

espacio de una organización social donde se tejen relaciones y se viven 

experiencias inolvidables y significativas que dan lugar al pensamiento y a la 

actuación desde su forma de ser de cada integrante. Dentro del plano familiar, 

se desarrollan eventos como la práctica de valores, creencias religiosas, 

vivencias y comportamientos distintos de acuerdo a la naturalidad de cada 

individuo y que finalmente caracteriza a esta célula familiar. (Pág.40). 

 

Irrueste (2020) citado por Lares (2020), expresa que la familia no es una 

institución estática, sino que es cambiante como parte esencial de la naturaleza 

y que este dinamismo es producto del cambio de las sociedades caracterizadas 

por la posmodernidad. Una de estas características es su carácter histórico. Si 

hablamos que la familia tiene su propia dinámica, es necesario puntualizar que 

los cambios sociales exigen que las familias también se adecuen a estas 

trasformaciones para que pueden estar en sintonía; pero lo que no debe 

perderse es las buenas relaciones entre sus integrantes donde el espíritu del 

diálogo debe estar permanente. (Pág.4). 

 

Malpartida (2020) realiza una definición de familia y lo conceptualiza como la 

unidad básica en el enfoque familiar y comunal. Siguiendo un modelo tradicional, 

esta puede ser nuclear o extendida. Sin embargo, en la actualidad, esta 

definición ha cambiado debido a que existen familias compuestas que son parte 

de nuevas relaciones donde encontramos su conformación en otros espacios 
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como, albergues, familias adoptivas, esposos separados que asumen la custodia 

de sus hijos, etc. Sin duda, de acuerdo a estas circunstancias el concepto 

definitivamente ha tenido que ser reformulado. (Pág.3). 

 
En el Perú, Yslado (2020) precisa que a través de la ejecución de talleres para 

la familia como para los estudiantes, la conceptualización ha experimentado 

cambios. Se define como un conjunto de personas que comparten roles, 

costumbres, valores, creencias. Las acciones que se ejecutan en su interior 

responden a las demandas y exigencias de los contextos mundiales. Al hablar 

de exigencias mundiales, nos referimos al avance tecnológico, alimentación, 

vestido, arte, etc. (Pág.55 y 56). 

 

Rodríguez (2022), indica que la familia es una constitución de personas que 

buscan estructurar sus habilidades principales hacia un futuro prometedor. Esta 

constitución va permitiendo forjar que el núcleo familiar asegure el desarrollo y 

seguridad de los integrantes en un tejido de influencia multidireccional cuyo 

objetivo es mantenerse consolidada y estable. Dentro de su organización, se 

comparten roles, funciones, objetivos, retos y desafíos. Si esto no se consolida, 

habría algunas desavenencias que serían causantes de desequilibrio social y 

estancamiento en los objetivos trazados de forma colectiva como también de 

forma individual. (Pág.33). 

 

Huaita (2020) sostiene que la familia es un grupo de personas emparentadas 

entre sí que comparten un espacio físico y tienen vivencias en su interrelación 

cotidiana. Al hablar de vivencias, podemos expresar como ejemplo la 

conformación de un histórico familiar que podría ser el lugar de origen y cultura. 

Pero, también existe en la actualidad situaciones que esta definición sufre 

transformación, debido a situaciones coyunturales, donde aparecen las familias 

migrantes que a pesar de la distancia del espacio físico se tejen relaciones y se 

mantienen los vínculos y que es muy importante tener presente esta situación 

que se vienen dando como es el caso de los venezolanos que han llegado al 

Perú. (Pág. 210). 

 

En Sechura, Piura, Amaya (2021) manifiesta que la familia está determinada por 

un conjunto de personas conformada por padres e hijos en la que existe una 

esmerada atención para poder contrarrestar los efectos negativos de alguna 

crisis familiar que pueda surgir. Esto implica que las bases de la familia son los 
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padres quienes garantizan la sostenibilidad en cumplir sus funciones parentales 

con sumo interés y de manera responsable para que se haga posible el proyecto 

de vida de cada integrante, donde las condiciones del amor sin básicas para 

generar la seguridad. (Pág.17). 

 

Gómez (2021) da a conocer que la familia es definida como un grupo de 

personas donde los padres son el referente. Son ellos quienes instauran modelos 

y conductas que los hijos van imitando con el pasar del tiempo. Cuando la familia 

se caracteriza por tener una consistencia estable y fuerte, los hijos demuestran 

un aprendizaje seguro y confiado. Además, son capaces de convivir de manera 

armónica, respetan los derechos de los demás y tienen apertura al diálogo 

respetuoso. Definitivamente, es importante fortalecer a las familias y la 

educación cumple un rol muy importante. (Pág.28) 

 
Valdez (2016), citado por Juárez (2021), indica que es en la familia donde se 

producen interacciones y hay responsabilidades compartidas. Dentro de estas 

acciones está el acompañar a los hijos en el proceso educativo para logra que 

las competencias sean adquiridas, asegurando que puedan desenvolverse de 

manera eficiente en los contextos donde interactúan. Cuando los padres 

reconozcan el rol muy importante que tiene en la sociedad, podremos ir logrando 

algunos avances en el campo educativo y haya mejores rendimientos 

académicos y las familias sean el soporte social. (Pág.9). 

 
La propuesta curricular de enseñanza sobre la familia enfocada en el área de 

Persona, familia y relaciones humanas, surge producto de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado, cuyo fin es trabajar de manera conjunta con la 

familia y los estudiantes para mejorar los aprendizajes a través de talleres con 

temas específicos. 

 

La Constitución Política del Perú. En el capítulo II, menciona que la familia debe 

brindar protección y el estado no es la excepción. Se reconoce como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad. Del mismo modo, el artículo 

(educación y libertad de enseñanza) indica que la educación tiene como finalidad 

el desarrollo integral de la persona humana. Los padres tienen el deber de 

educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de 

participar en el proceso educativo de manera responsable. (Pág. 8 y 9). 
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III. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 
Diseñar un modelo de propuesta curricular para mejorar el aprendizaje en el área 

de Persona, Familia y Relaciones Humanas en estudiantes del 5° año de 

educación secundaria en la I.E. “San Martín” de Sechura. 

 
Objetivos Específicos 

 
a) Fortalecer las capacidades de los padres de familia para que puedan trabajar 

con sus hijos la toma de decisiones y las actitudes reflexivas con el fin de 

mejorar el aprendizaje en el área de PF y RR. HH. 

 

b) Desarrollar talleres de fortalecimiento con los padres de familia en 

habilidades sociales como asertividad y la empatía con el fin de que ellos 

trabajen en el contexto familiar con sus hijos. 

 

c) Fortalecer las capacidades de los estudiantes de 5° año de secundaria 

enfocados en la toma de decisiones y las actitudes reflexivas, con la finalidad 

de mejorar los aprendizajes en el área de PF y RR. HH. 

 

d) Desarrollar talleres de fortalecimiento con estudiantes enfocados a la 

autoestima y autoconfianza, con el fin de mejorar el aprendizaje en el área de 

PF y RR. HH. 

 
IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación Epistemológica 

Dicha propuesta, tiene su fundamentación epistemológica en EL Currículo 

Nacional de Educación Básica (CNEB- 2016) bajo el enfoque de desarrollo 

personal y el enfoque de ciudadanía activa, indicando que el estudiante será 

capaz de interactuar en la sociedad de manera justa y equitativa con la 

capacidad de reconocer que los otros tienen los mismos derechos. Además, es 

capaz de enriquecerse con los aportes de diversas culturas, respetando las 

diferencias, contribuyendo a vivir en democracia y participando en acciones que 

contribuyen al bienestar común y en familia. (Pág. 104). 
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Del mismo modo, se fundamenta en el documento “Orientaciones para el trabajo 

pedagógico del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas” (2010), donde 

se indica que el ser humano pasa por un proceso largo, continuo y flexible. 

Durante este trascurrir se producen un conjunto de cambios que van desde lo 

psicológico, crecimiento físico y maduración neurológica. Es importante 

reconocer que los contextos se caracterizan por conflictos sociales y culturales 

por lo que es importante que la familia, la escuela y la sociedad misma, brinde el 

soporte necesario para enfrentar estas situaciones. (Pag.6). 

 

Esta área, asume un espacio educativo en la que la libertad y la autonomía, los 

sentimientos e intereses se relacionan con la forma de ser del estudiante. Hay 

una visión holística. El estudiante es capaz de poseer una autovaloración y un 

reconocimiento como persona que forma parte de la sociedad donde es capaz 

de aprender de sus propias experiencias, practicar valores y consolidar su 

identidad. (Pág.7) 

 
Fundamentación Práctica 

 
La fundamentación práctica de esta propuesta, está sustentada en la 

planificación y ejecución de seis talleres. De los cuales (3) serán para estudiantes 

y (3) para los padres de familia con una duración 2 horas cada taller. 

Se desarrollará una metodología activa con temas enfocados a trabajar la toma 

de decisiones, la reflexión crítica, habilidades sociales como la empatía y 

asertividad, del mismo modo la autoestima y la autoconfianza. 

 
V. Descripción del taller para padres de familia 

 
Tema que se abordará en este taller N° 1: ¿Cómo puedo lograr que mi hijo 

tome decisiones para que mejore su aprendizaje? 

Competencia: Construcción de la autonomía. 

Capacidades: 

 Establece relaciones de intercambio y afecto y aprende a resolver conflictos 

interpersonales armonizando los propios derechos con los derechos de los 

demás, en busca del bien común. 

 Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador. 
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Tema que se abordará en este taller N° 2: “Estrategias para generar la reflexión 

crítica en mis hijos” 

 

Competencia: Construcción de la autonomía. 

Capacidades: 

 Reconoce la importancia de la comunicación en la familia. 

 Asume una imagen positiva de sí mismo/a, valorándose como tal. 

Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador 

 
 

Tema que se abordará en este taller N° 3: “Importancia de la empatía y 

asertividad en el contexto familiar” 

Competencia: Construcción de la autonomía. 

Capacidades: 

 Identifica situaciones de riesgo para su persona y para la comunidad. 

 Identifica las opiniones y emociones. 

Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador 

 
 

 
VI. Descripción del taller para estudiantes 

 
Tema que se abordará en este taller N° 1: “Tomo decisiones para mejorar mi 

aprendizaje”. 

Competencia: Construcción de la autonomía. 

Capacidades: 

 Asume una imagen positiva de sí mismo/a, valorándose como tal. 

 Propone metas a futuro como parte de su motivación personal. 

 
Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador. 

 
 

Tema que se abordará en este taller N° 2: “Reflexiono cómo voy logrando mis 

aprendizajes” 



66  

Competencia: Construye su identidad. 

Capacidades: 

 Se valora así mismo. 

Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador 

 
 

Tema que se abordará en este taller N° 3: “Mejoro mi autoestima y mi 

autoconfianza” 

 

Competencia: Afirma un proyecto de vida tomando en cuenta su elección 

vocacional y sus aspiraciones personales, en coherencia con un estilo de vida 

saludable. 

Capacidades: 

 Identifica situaciones de riesgo para su persona y para la comunidad. 

 Identifica las opiniones y emociones. 

Duración: 120 minutos 

Responsable del taller: Docente investigador 

 
 

Cota (2017) sostiene que los talleres de capacitación, son actividades 

intencionadas cuyo fin es fortalecer las capacidades de los trabajadores para 

lograr un mejor rendimiento. La ejecución de dicho fortalecimiento obedece a un 

análisis de aspectos de mejora en la que el diagnóstico cumple un rol 

fundamental. Para poder lograr el objetivo se pone a disposición una serie de 

recursos fundamentado en un plan de acción. (Pág.1). 

Fundamentación social 

 
El fundamento social de la propuesta, está sustentado primeramente en el CNEB 

(2016) al indicar que educar es acompañar a una persona para que desarrolle 

capacidades cognitivas y socioemocionales permitiéndole enfrentar la vida con 

éxito. Enfrentar la vida de manera exitosa implica también defender y respetar 

los derechos propios y los de los demás, utilizando criterios de justicia y equidad 

en una sociedad diversa. Estas son las formas de trabajar para alcanzar la 

felicidad. (Pág.11). 
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El Currículo Nacional de la Educación Básica, plantea el perfil de egreso como 

la visión común e integral de los aprendizajes. Busca que todos asumamos 

compromisos y la familia no es la excepción. Estas actitudes deben estar 

enmarcadas en respetar nuestra diversidad social, cultural, biológica y 

geográfica. Estos aprendizajes (11perfiles) buscan tejer una nueva sociedad, 

brindando una educación de calidad, la cual es señalado explícitamente en la 

Ley General de Educación, buscando: desarrollo personal, ejercicio de la 

ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y el conocimiento. (Pág.15) 

 
VII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Es importante recordar que, para poder lograr los objetivos de la propuesta, 

debemos trabajar las competencias, capacidades y desempeño que se 

enmarcan en el área. Por ello, se explica detalladamente este proceso de 

acuerdo con el Currículo Nacional de Educación Básica y el Programa Curricular 

del nivel secundaria (Pág. 259). 

Competencia: Construcción de la autonomía. 

Capacidades Desempeños 

 Asume una imagen positiva de sí 

mismo/a, valorándose como tal. 

 Propone metas a futuro como parte de 

su motivación personal. 

 Reconoce la importancia de la 

comunicación en la familia. 

 Identifica situaciones de riesgo para su 
persona y para la comunidad. 

 Establece relaciones de intercambio y 

afecto y aprende a resolver conflictos 
interpersonales armonizando los 

propios derechos con los derechos de 

los demás, en busca del bien común. 

 Se reconoce como una persona valiosa con la 

capacidad para trasformar su entorno social.

 Asume actitudes positivas para tomar sus propias 

decisiones en beneficio personal y social.

 Reflexiona que en la familia es el espacio para 

fortalecer el aprendizaje trabajando de manera 

colaborativa.

 Reconoce que algunas situaciones de violencia le 

pueden causar daño físico y psicológico, por ello 

recurre al diálogo para buscar soluciones.

 Reconoce que comunicarse de manera asertiva y

teniendo conductas empáticas mejoramos la 

convivencia familiar y escolar. 

Competencia: Construye su identidad 

 Autorregula sus emociones  Interactúa con los demás mostrando respeto por 

las formas de vivir y pensar. Toma decisiones 

personales que le permiten mejorar su autoestima 
y su autoconfianza. 

 
Al desarrollar la propuesta, no se puede perder de vista el área de Ciencias 

Sociales. El Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) indica que, 

con el apoyo de la familia se tejan relaciones armoniosas positivas y estas 

interacciones deben generan motivación y autoconfianza al estudiante y el pleno 

reconocimiento de sus derechos y deberes. (Päg.44) 
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DENOMINACIÓN: ¿Cómo puedo lograr que mi hijo/a, tome decisiones para que mejore su aprendizaje? 

PROPÓSITO • Desarrollar estrategias pertinentes para que sus hijos tomen decisiones que les permita lograr los aprendizajes esperados. 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre 
del taller 

Normas de convivencia: 
-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de manera exitosa. 

Normas de 
convivencia 

. 

 

5min 

1er 1° Momento 
del taller: 
Motivación y 
generación del 
clima propicio. 

-Damos a conocer a los ppff el propósito de la jornada: 

Los padres de familia podrán proponer estrategias pertinentes para que sus hijos tomen decisiones que les permita lograr 
los aprendizajes esperados. 

 
PPT 

 
5min 

 

2 do momento 

del taller: 

Preguntas de 

indagación 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿En el hogar que decisiones son importantes tomar en bien de la educación de los hijos?,¿En el hogar, de qué manera se toman 

estas decisiones?, ¿Cómo los padres promueven espacios de participación para que los hijos puedan contribuir con la toma de 
decisiones familiares?,

 Se hace entrega de una cuartilla de papel para que escriban las respuestas las peguen en la pizarra.

Tarjetas 
 

 
15min 

 
 
 

 
3er Momento. 
Análisis de 
información 

 A través de la técnica del Metaplan organizamos las ideas de cada pregunta. 
 Teniendo en cuenta la información de las tarjetas construimos una idea central para cada pregunta con apoyo de los ppff. 

 Presentamos el pptt con información sobre lo que significa tomar decisiones. 

 El dinamizador formula las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo motivas a sus hijos para que tomen decisiones y mejoren los aprendizajes? 
2. ¿Por qué será importante que los hijos tomen decisiones oportunas en la mejora de sus aprendizajes? 
3. ¿Qué podría pasar si en el hogar no promovemos la toma de decisiones? 

 A través de la dinámica de los números formamos tres grupos de trabajo para que cada grupo responda una pregunta: 
 El dinamizador acompaña a los grupos de trabjo y brinda retroalimentación reflexiva. 

 Luego los grupos aplicando sus propias estrategias socializan la respuesta a la que arribaron. 

 Finalmente se realiza una retroalimentación colectiva aplicando la técnica del rallyn. 
 La idea es que los ppff se apropien de las estrategias para que puedan promover en sus hijos la toma de decisiones y puedan 

mejorar el aprendizaje. 

 
 
 

 
ppt 

 
 
 
 

 
90 

min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 
¿Cuál es el compromiso asumido de hoy en adelante?, ¿Cómo ayudará esta acción en el aprendizaje de sus hijos? Tarjetas 

 

5 min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 01 PARA PADRES DE FAMILIA 
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DENOMINACIÓN: “Estrategias para generar en mi hijo la reflexión crítica” 

PROPÓSITO 
 “Los padres de familia, proponen estrategias enfocadas en cómo pueden promover la reflexión crítica de sus 

hijos” 
MOMENTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre 
del taller 

Normas de convivencia: 
-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de la jornada. 

Normas de 
convivencia 

. 

5min 

1er 1° Momento 
del taller: 
Motivación y 
generación del 
clima propicio. 

-Damos a conocer cuál es el propósito de la jornada: 

“En el taller, los padres de familia proponen estrategias enfocadas en cómo pueden promover la 
reflexión crítica de sus hijos” 

 
PPT 

5min 

2 do 
momento del 
taller: 
Preguntas de 
indagación 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿Qué actitudes de tus hijos les hacen reflexionar como padres?,¿Por qué será importante eta reflexión?, ¿Cómo sería la actuación 

de los padres cuando practican conductas reflexivas con sus hijos?
 Se invita a los ppff a exponer sus ideas.
 Registramos algunas ideas puntuales en el papelógrafo.

Tarjetas 15min 

 
 
 
 

3er 
Momento. 
Análisis de 
información 

 Presento el ppt dos casos, uno en la que los padres de familia reflexionan con sus hijos del proceso educativo y el otro caso donde 
esto nunca sucedes 

 Se pide leer a los padres y a comprender la situación. 
 Presentamos algunas ideas de la importancia que tiene trabajar la reflexión crítica en los hijos. 
 El dinamizador formula las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué estrategias podemos aplicar como padres para promover la reflexión crítica en nuestros hijos? 
2. ¿De qué manera trabajar la reflexión crítica ayudaría en el proceso educativo de sus hijos? 
3. ¿Qué compromisos podemos asumir para acompañar a nuestros hijos a qué reflexionen críticamente en favor de lograr los 
aprendizajes? 

 A través de la dinámica del sonido onomatopéyico de los animales formamos tres grupos de trabajo. 
 Cada grupo de trabajo resuelve una pregunta. 
 El dinamizador acompaña a los grupos de trabjo y brinda retroalimentación reflexiva. 
 Luego los grupos aplicando sus propias estrategias socializan sus respuestas. 
 Finalmente se realiza una retroalimentación colectiva aplicando la técnica del rallyn. 

 
 
 

 
ppt 

 
 
 
 
 

90 
min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 
¿Cuál es el compromiso asumido de hoy en adelante como padres de familia?, ¿Cómo ayudará esta acción a la recuperación de 
los aprendizajes de sus hijos? 

 

Tarjetas 
5min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 02 PARA PADRES DE FAMILIA 
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DENOMINACIÓN: “Importancia de la empatía y asertividad en el contexto familiar” 

PROPÓSITO 
 “Los padres de familia a través de conductas asertivas y empáticas proponen estrategias de cómo trabajar en el 

hogar estas habilidades sociales” 
MOMENTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre del 
taller 

Normas de convivencia: 
-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de la jornada. 

Normas de 
convivencia 

5min 

1er 1° Momento 
del taller: 
Motivación y 
generación del 
clima propicio. 

-Damos a conocer cuál es el propósito de la jornada: 

“En el taller, los padres de familia a través de conductas asertivas y empáticas proponen estrategias de cómo trabajar en el 
hogar estas habilidades sociales” 

 
PPT 

5min 

2 do 
momento del 
taller: 
Preguntas de 
indagación 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿Cuándo tu hijo te cuenta un problema, cuáles son tus actitudes?,¿Qué sabe usted de asertividad?, ¿qué sabe usted de lo 

importante que es ser empático?
 Se invita a los ppff a exponer sus ideas.
 Registramos algunas ideas puntuales en el papelógrafo.

Tarjetas 15min 

 
 
 
 
 

3er 
Momento. 
Análisis de 
información 

 Presento un video https://www.google.com/search?q=video+sobre+la+empat%C3%ADa+de+padres+a+hijos&sxsrf 
 Luego se pregunta: ¿De qué trata el video?, ¿Por qué es importante esta habilidad social?, ¿en el hogar practicas esta habilidad? 
 Se entrega tarjetas para que brinden sus respuestas, mientras el dinamizador mediante la técnica del metaplan ordena ideas. 
 Luego se proyecta un video sobre asertividad. 

https://www.google.com/search?q=video+sobre+la+asertividad+de+padres+a+hijos&sxsrf= 
 El dinamizador formula las siguientes preguntas: 
 ¿Qué te impactó del video?, ¿Cuál de estas actitudes ponens en práctica con tus hijos? 
 Después de haber recogido ideas generales, se proyecta la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué estrategias podemos proponer para lograr que nuestros hijos sean empáticos? 
2. ¿Qué estrategias pueden proponer para lograr que nuestros hijos practiquen conductas asertivas? 
3. ¿Cuáles serían las fortalezas de sus hijos si practican conductas asertivas y conductas empáticas? 

 A través de la dinámica del sonido onomatopéyico de los animales formamos tres grupos de trabajo. 
 Cada grupo resuelve una pregunta. 
 El dinamizador acompaña a los grupos de trabjo y brinda retroalimentación reflexiva. 
 Luego los grupos sustentas sus propuestas. 
 Finalmente se realiza una retroalimentación colectiva aplicando la técnica del rallyn. 

 
 
 
 

 
ppt 

 
 
 
 
 

90 

min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 

 ¿Qué compromisos asumen como padres para trabajar en familia la empatía y asertividad? Tarjetas 
5min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 03 PARA PADRES DE FAMILIA 

https://www.google.com/search?q=video%2Bsobre%2Bla%2Bempat%C3%ADa%2Bde%2Bpadres%2Ba%2Bhijos&sxsrf
https://www.google.com/search?q=video%2Bsobre%2Bla%2Basertividad%2Bde%2Bpadres%2Ba%2Bhijos&sxsrf
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DENOMINACIÓN: “Tomo decisiones para mejorar mi aprendizaje” 

PROPÓSITO “Hoy los estudiantes conocerán y podrán aplicar estrategias que le lleve a tomar decisiones oportunas y así mejorar su aprendizaje” 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre 
del taller 

Normas de convivencia: 
-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de manera exitosa. 

Normas de 
convivencia 

. 

 

5min 

1er 1° Momento 
del taller: 
Motivación y 
generación del 
clima propicio. 

-Damos a conocer a los ppff el propósito de la jornada: 

“Hoy los estudiantes conocerán y podrán aplicar estrategias que le lleve a tomar decisiones oportunas y así 
mejorar su aprendizaje” 

 
PPT 

 
5min 

2 do momento 

del taller: 

Preguntas de 

indagación 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿Qué importancia tiene el aprendizaje en las áreas de PF y RR. HH?,¿Qué decisiones has tomado para mejorar tus aprendizajes?,

¿Cómo tus padres te ayudan en la toma de decisiones para que mejores tu aprendizaje?, 

 Se hace entrega de una cuartilla de cartulina para que escriban las respuestas y las peguen en la pizarra.

Tarjetas 
 

15min 

 
 
 

3er Momento. 
Análisis de 
información 

 A través de la técnica del Metaplan organizamos las ideas de cada pregunta. 

 Teniendo en cuenta la información de las tarjetas construimos una idea central para cada pregunta con apoyo de los estudiantes. 

 Presentamos el pptt con información sobre lo que significa tomar decisiones. 

 El dinamizador formula las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué manera podrías mejorar tu aprendizaje en las diferentes áreas curriculares? 
2. ¿Por qué será importante tomar decisiones para mejorar los aprendizajes? 
3. ¿Qué podría pasar si no tomamos decisiones para mejorar el aprendizaje? 

 A través de la dinámica de los números formamos tres grupos de trabajo para que cada grupo responda una pregunta: 

 El dinamizador acompaña a los grupos de trabjo y brinda retroalimentación reflexiva. 

 Luego los grupos aplicando sus propias estrategias socializan la respuesta a la que arribaron. 
 Finalmente se realiza una retroalimentación colectiva aplicando la técnica del rallyn. 
 La idea es que los estudiantes se apropien de las estrategias para la toma de decisiones y puedan mejorar el aprendizaje. 

 
 
 

ppt 

 
 
 
 

90 
min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 
¿Cuál es el compromiso asumido de hoy en adelante?, ¿Cómo ayudará la toma de decisiones en el logro de los aprendizajes? Tarjetas 

 

5 min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 01 PARA ESTUDIANTES 
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DENOMINACIÓN: “Reflexiono cómo voy logrando mis aprendizajes” 

PROPÓSITO 
 El estudiante reflexiona de qué manera va logrando el aprendizaje en las áreas curriculares y qué podría proponer 

para mejorar. 
MOMENTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre 
del taller 

Normas de convivencia: 
-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de manera exitosa. 

Normas de 
convivencia 

. 

 

5min 

1er 1° Momento -Damos a conocer cuál es el propósito de la jornada: 

El estudiante reflexiona de qué manera va logrando el aprendizaje en las áreas curriculares y qué podría 
proponer para mejorar. 

  

del taller: 
Motivación y 
generación del 

PPT 5min 

clima propicio.   

2 do momento 

del taller: 

Preguntas de 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿Qué área curricular te agrada, por qué ?,¿Qué área curricular te genera dificultades lograr el aprendizaje, por qué?, ¿qué 

podríamos hacer para superar estas dificultades?, ¿cómo podríamos seguir mejorando el aprendizaje?
 Escuchamos las respuestas de los estudiantes y registramos en un papelógrafo.

Tarjetas 
 

15min 

indagación   

  Presento el siguiente video: https://www.google.com/search?q=video+sobre+la+importancia+del+aprendizaje+de+los+estudiantes&sxsrf 

 Preguntamos: ¿De qué trata el video?, ¿qué te impactó del video?, ¿cuáles son tus argumentos por la que estás de acuerdo con 
  

 
3er 
Momento. 
Análisis de 
información 

lo que se dice en el video? 
 La intención es promover el diálogo entre todos los estudiantes. 
 De acuerdo con las respuestas de los estudiantes vamos construyendo algunas ideas fuerza. 
 El dinamizador presenta un ppt sobre la importancia de lograr el aprendizaje (11 perfiles del estudiante). 
 Formulo las preguntas: 
 1. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes en las áreas curriculares que tengo más dificultad? 
 2- ¿De qué manera me ayuda lograr los aprendizajes de las áreas curriculares? 
 3- ¿Qué podría pasar si no logro los aprendizajes de las áreas curriculares donde tengo más dificultad? 
 A través de la dinámica de los colores, conformamos tres grupos y cada grupo responde una pregunta. 
 Los grupos socializan sus respuestas. 

 Realizamos una retroalimentación colectiva. 

 

 
ppt 

 
 
 

90 
min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 

 ¿Cuáles son tus compromisos para mejorar los aprendizajes?, estos lo escriben en una cartulina y lo guardan. 

 Felicitamos la predisposición de los estudiantes. 

Tarjetas  
5 min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 02 PARA ESTUDIANTES 

https://www.google.com/search?q=video%2Bsobre%2Bla%2Bimportancia%2Bdel%2Baprendizaje%2Bde%2Blos%2Bestudiantes&sxsrf
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DENOMINACIÓN: “Mejoro mi autoestima y mi autoconfianza” 

PROPÓSITO El estudiante conoce y propone estrategias de qué actitudes le ayudan a mejorar su autoestima y su autoconfianza. 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales Tiempo 

Encuadre del 
taller 

Normas de convivencia. 

-Establecemos de manera democrática algunas normas de convivencia que nos lleve a lograr el propósito de manera exitosa. 
Normas de 

convivencia. 

 

5min 

1er 1° Momento 
del taller: 
Motivación. 

-Damos a conocer cuál es el propósito de la jornada: 

“Hoy el estudiante conoce y propone estrategias de qué actitudes le ayudan a mejorar su autoestima y su autoconfianza” 

 
PPT 

 
5min 

2 do momento 

del taller: 

Preguntas de 

indagación 

 Realizamos preguntas de indagación.
 ¿Qué es lo que más te agrada de ti?,¿Qué te hace diferente de otros compañeros?, ¿Por qué te sientes un actor muy importante 

de la IE?, ¿qué cosas crees que las heces con mucha seguridad?
 Escuchamos las respuestas de los estudiantes y registramos en un papelógrafo.

Tarjetas 
 

15min 

 
 
 

 
3er 
Momento. 
Análisis de 
información 

 Presento un video: https://www.google.com/search?q=video+PARA+TRABAJAR+LA+AUTOESTIMA+EN+LOS+ESTUDIANTES 
 Preguntamos: ¿De qué trata el video?, ¿qué te impactó del video?, ¿cuáles son tus argumentos por la que estás de acuerdo con 

lo que se dice en el video? 
 La intención es promover el diálogo entre todos los estudiantes. 
 De acuerdo con las respuestas de los estudiantes vamos construyendo algunas ideas fuerza. 
 ¿Para ti, qué es la autoestima?, ¿Por qué es importante tener una buena autoestima? 
 De manera general construimos una idea sobre autoestima. 
 Proyecto un video sobre la autoconfianza: https://www.google.com/search?q=video+para+trabajar+la+autoconfianza 
 Pregunto, ¿De qué trata el video?, ¿Por qué es importante trabajar la autoconfianza?, ¿Cómo nos ayuda al aprendizaje? 
 Con la dinámica de los números formamos cuatro grupos de trabajo y doy la consigna. 
 Grupo 1 y 3 trabajarán el árbol de la autoestima con frases alentadoras hacia el aprendizaje. 
 Grupo 2 y 4 trabajarán el árbol de la autoconfianza en favor de los aprendizajes. 
 Se acompaña a los grupos para brindar retroalimentación y para que cada grupo sustenta su trabajo. 
 Se entrega a cada estudiante dos cuartillas, en una de ellas escribirá frases que le ayuden a su autoestima y en la otra, frases 

que le ayuden a la autoconfianza. 

 
 
 
 

ppt 

 
 
 
 
 

90 
min 

4° Momento: 
Evaluación 

 Se realizan preguntas metacognitivas: ¿Creen que se logró el propósito?, ¿cuáles son las evidencias? 
 ¿Cuáles son tus compromisos para mejorar tu autoestima y la autoconfianza?, estos lo escriben en una cartulina y lo guardan. 
 Felicitamos la predisposición de los estudiantes. 

 

Tarjetas 
 

5 min 

RUTA METODOLÓGICA DEL TALLER N° 03 PARA ESTUDIANTES 

https://www.google.com/search?q=video%2BPARA%2BTRABAJAR%2BLA%2BAUTOESTIMA%2BEN%2BLOS%2BESTUDIANTES
https://www.google.com/search?q=video%2Bpara%2Btrabajar%2Bla%2Bautoconfianza&sxsrf=ALiCzsYkgE4dAOiXcQPnc6whPuWHg_i41A
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINCIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 
Variable 1 

 
La familia 

en el 
proceso 

educativo. 

Ortega y Mínguez 
(2003) sostiene que está 
formada por lazos 
sanguíneos y con la 
capacidad de educar 
socializar y educar a los 
hijos. Sus integrantes 
cumplen diversos roles y 
funciones en las 
diferentes etapas de la 
vida. 

La variable será analizada 
teniendo en cuenta los 
fundamentos  teóricos 
sustentada por autores, cuya 
finalidad es relacionarla con el 
aprendizaje del área, 
Persona, Familia y 
Relaciones Humanas, 
durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje en 
estudiantes de 5° grado de 
educación secundaria. 

 
Relación 
familiar 

Convivencia familiar  
 
 

 
Ordinal 

Normas en la familia 

Acuerdos en la familia 

Responsabilidad 
familiar 

Educación de los hijos 

Apoyo educativo 
Bienestar de los hijos 

 
Nivel cultural 

familiar 

Cultura de los padres 

Cultura de los hijos 

Identidad familiar 

 

 
Variable2 

Aprendizaje 
en el área 

de Persona 
Familia y 

Relaciones 
Humanas 

Minedu (201o) indica 
que busca promover en 
el estudiante el auto 
cocimiento,  la 
autovaloración y el 
reconocimiento de su 
dignidad personal, 
Busca que los 
estudiantes puedan 
relacionarse poniendo 
en práctica sus 
habilidades sociales. 

 
La variable fue analizada 
teniendo en cuenta los 
fundamentos teóricos de 
cada una de las 
dimensiones y para 
conocer la implicancia de 
esta variable en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Autonomía 
Toma de decisiones  

 

Ordinal 

Reflexión 

Relaciones 
Interpersonales 

Respeto 

Asertividad 

Empatía 

 
 

 
Autoconocimiento 

Identidad 

Autoestima 

 

Auto confianza 
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FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
ENFOQUE / 

TIPO/DISEÑO/ 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
¿En qué medida la 
familia contribuye a 
mejorar el 
aprendizaje del 
área,        Persona, 
Familia y 
Relaciones 
Humanas  en 
estudiantes del 5º 
año de secundaria 
de la I.E. “San 
Martín”   de 
Sechura? 

Objetivo General: 
Describir cómo la familia contribuye a 
mejorar el aprendizaje en el Área de 
Persona, Familia y Relaciones 
Humanas en estudiantes del 5º año 
de secundaria de la I.E. “San Martín” 
de Sechura. 

Variable 1: 

 
La familia en 
el proceso 
educativo 

 

Variable 2: 

 
 
 
 

 
Aprendizaje 

en el área de 
Persona 
Familia y 

Relaciones 
Humanas 

 
 
 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
 
 

POBLACIÓN 
 
880 estudiantes 
de la IE I.E. “San 
Martín de 
Sechura”. 

 

Muestra 

 

32 estudiantes 
de quinto grado 
de secundaria de 
la IE “San Martín 
de Sechura”. 

Enfoque: 

Cuantitativo 
 

Tipo: 
- Según su 

naturaleza: 

Cuantitativo 
 

- Según su 
profundidad: 

Descriptivo Propositivo 
 

- Según su 
lugar: De campo. 

 

Diseño: 
Propositivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 
Encuesta 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario 

Objetivos Específicos 
 

1. Analizar cuáles son las actitudes de los 
estudiantes del 5º año de secundaria de 
la I.E. “San Martín” de Sechura en el logro 
del aprendizaje en la dimensión 
autonomía, del área de PF y RR. HH. 

 
2. Describir cuáles son las actitudes de los 
estudiantes del 5º año de secundaria de 
la I.E. “San Martín” de Sechura en el logro 
del aprendizaje en la dimensión 
relaciones interpersonales del área de PF 
y RRHH. 

 
3.- Describir cuáles son las actitudes de 
los estudiantes del 5º año de secundaria 
de la I.E. “San Martín” de Sechura en el 
logro del aprendizaje en la dimensión 
autoconocimiento del área de PF y RR. 
HH. 

 
4- Diseñar una propuesta curricular 
familiar en al área de PF y RR. HH para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
del 5º año de secundaria de la I.E. “San 
Martín” de Sechura. 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

M Muestra 

01 La familia en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

02 
Persona, Familia 
y Relaciones 
Humanas 

 

r 
Relación entre 
las dos variables 
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Anexo 3: Cuestionario para estudiantes: Aprendizaje en el área de Persona, Familia y 

Relaciones humanas. (PF y RR. HH) 

Estimado estudiante, la siguiente encuesta tiene fines educativos, para lo cual te solicito marques la 
respuesta que creas conveniente. Te recuerdo además que el desarrollo este instrumento es de 
manera anónima. 
Agradezco tu valioso apoyo. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontraras 20 afirmaciones, marca con un aspa en el 
recuadro la escala según creas conveniente. 

 

Siempre (S) A veces (A) Nunca (N) 
3 2 1 

AUTONOMÍA 
 

ITEMS ESCALA 
S A N 

1- ¿Eres capaz de tomar tus propias decisiones para mejorar tu aprendizaje?    

2- ¿Dispones de un tiempo necesario para tomar tus propias decisiones?    

3- ¿La opinión de tus padres te ayuda a tomar tus propias decisiones?    

4- ¿Te tomas un tiempo para reflexionar cómo vas logrando los aprendizajes?    

5- ¿Cuándo recibes la libreta de notas, reflexionas del por qué has obtenido estos resultados?    

6- ¿Has reflexionado que el apoyo de la familia es importante para que logres los 
aprendizajes? 

   

RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 

ITEMS ESCALA 
S A N 

7. ¿Cuándo trabajas de manera colaborativa en clase, respetas las ideas de tus compañeros?    

8- ¿En tu familia se practican acciones de respeto entre todos?    

9- ¿Durante la clase, se evidencian acciones respetuosas entre profesor y estudiantes?    

10- ¿En el aula de clase, tus compañeros se comunican de manera asertiva?    

11- ¿Los profesores, se comunican con los estudiantes de manera asertiva?    

12- ¿Tus padres se comunican de manera asertiva contigo?    

13- ¿Eres capaz de expresar tus ideas cuando no estás de acuerdo con lo que exponen tus 
compañeros durante la clase? 

   

14- ¿Sientes que en tu familia se practican actitudes empáticas? 
   

 
AUTOCONOCIMIENTO 

 

ITEMS ESCALA 
S A N 

15- ¿Reconoces que eres un actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje?    

16- ¿En tu familia, tus padres te dicen que eres una persona importante?    

17- ¿Sientes seguridad que lograrás los aprendizajes en el área de PF y RR. HH?    

18- ¿Durante la clase, tienes confianza en ti mismo para brindar tus opiniones?    

19- ¿Reconoces tus potencialidades para lograr los aprendizajes?    

20- ¿Confías en tus capacidades para alcanzar tu proyecto de vida?    
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Anexo 4: Ficha técnica del instrumento 

 
1. DATOS GENERALES 

 NOMBRE: Cuestionario para medir actitudes para el logro del Aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Persona, Familia y Relaciones humanas.

 AUTOR: Jesús Manuel, Vite Querevalú.

 FECHA: 2022

 OBJETIVO: Proponer un modelo de propuesta curricular familiar para mejorar el 

aprendizaje en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en estudiantes del 

5º grado de secundaria de la I.E. “San Martín” de Sechura.

 APLICACIÓN: Estudiantes del 5° año de educación secundaria.

 ADMIISTRACIÓN: Individual

 DURACIÓN: 30 minutos aproximadamente

 TIPO DE ITEMS: Preguntas

2. DISTRIBUCIÓN: Dimensiones e indicadores 

a. Dimensiones de la variable dependiente: Aprendizaje en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 
Dimensión: Autonomía 

Indicadores: 

• Toma de decisiones 

• Reflexión. 
Ítems: 1 – 6 

Dimensión: Relaciones Interpersonales 

Indicadores: 

• Respeto. 
• Asertividad 
• Empatía 
Ítems: 7 – 14 

Dimensión: Autoconocimiento 

Indicadores: 

-Identidad 
-Autoestima 
-Autoconfianza 

Ítems: 15 – 20 

3. EVALUACION 

a. Puntuaciones de las respuestas de la variable dependiente: Aprendizaje en el área 

de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

 

Tipo: Escala de valoración 
 

Valoración : Respuestas 

1 Nunca (N) 

2 A veces (A) 

3 Siempre (S) 
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Anexo 5: 
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Anexo 6: Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales. 
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Anexo 7: 
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Anexo 8: Registro Nacional de Grados Académicos de Títulos Profesionales. 
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Anexo 9: 
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Anexo 10: Registro Nacional de Grados Académicos de Títulos Profesionales. 
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Anexo 11: Solicitud de permiso a IE para encuestar a los estudiantes de 5° grado de 

educación secundaria de la IE “San Martín de Sechura”. 
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Anexo 12: Constancia del directivo de la I.E. “San Martín” de Sechura, sobre aplicación de 

encuesta por parte del investigador a estudiantes del 5° año de educación secundaria. 
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