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Resumen 

La investigación desarrollada designada “Inteligencia emocional y logro de 

aprendizaje en estudiantes del nivel primario de una institución educativa, 

Lambayeque”, expuso el objetivo principal de: determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y logro de aprendizaje. Para ello, se consideró la 

metodología cuantitativa, tipo básica, con el diseño no experimental y el nivel 

correlacional; la obtención de la muestra fue por medio del muestreo censal 

constituyéndose por 64 educandos de cuarto de primaria de una institución 

académica de Lambayeque; y se aplicaron dos cuestionarios confiables y validados 

a fin de evaluar las variables. En los hallazgos inferenciales se reveló relaciones 

positivas, altas y significativas entre la inteligencia emocional con el aprendizaje 

logrado (rho=0.891; Sig.<0.05); y entre las dimensiones: intrapersonal (rho=0.894), 

adaptabilidad (rho=0.891), estado de ánimo general (rho=0.888), interpersonal 

(rho=0.883) y manejo de estrés (rho=0.882) con el aprendizaje logrado. Además, 

acorde a los hallazgos descriptivos se plasmó niveles “medios” de 70.3% para la 

inteligencia emocional y de 90.6% para el aprendizaje logrado de los educandos. 

Se llegó a concluir que la inteligencia emocional presentó relación con el 

aprendizaje logrado en los educandos de nivel primario; por lo que, es trascendental 

la implementación de distintas propuestas educacionales. 

Palabras clave: Logro de aprendizaje, inteligencia emocional, primaria, estudiante.



vii 

Abstract 

The research developed designated "Emotional intelligence and learning 

achievement in primary level students of an educational institution, Lambayeque", 

exposed the main objective of: to determine the relationship between emotional 

intelligence and learning achievement. For this, the quantitative methodology was 

considered, basic type, with non-experimental design and correlational level; the 

sample was obtained by means of census sampling consisting of 64 fourth grade 

students of an academic institution of Lambayeque; and two reliable and validated 

questionnaires were applied in order to evaluate the variables. The inferential 

findings revealed positive, high and significant relationships between emotional 

intelligence and learning achievement (rho=0.891; Sig.<0.05); and between the 

dimensions: intrapersonal (rho=0.894), adaptability (rho=0.891), general mood 

(rho=0.888), interpersonal (rho=0.883) and stress management (rho=0.882) with 

learning achievement. In addition, according to the descriptive findings, "average" 

levels of 70.3% for emotional intelligence and 90.6% for learning achieved by the 

students were found. It was concluded that emotional intelligence was related to 

learning achievement in primary school students; therefore, the implementation of 

different educational proposals is transcendental. 

Keywords: Learning achievement, emotional intelligence, elementary school

student. 
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I. INTRODUCCIÓN

En cada uno de los ámbitos donde se percibe la educación y aprendizaje 

humano, la Inteligencia Emocional es considerada un aspecto sustancial para su 

progreso; es así que para el logro de aprendizajes es clave tanto transmitir 

conocimientos como el garantizar una enseñanza plena que prepare a los 

educandos a poseer una buena inteligencia emocional (Instituto de Inteligencia 

Emocional y Neurociencia Aplicada [IDIENA], 2021). Al respecto, la inteligencia 

emocional alude a la capacidad del ser humano para gestionar y entender 

emociones que al emplearlas en circunstancias y espacios dirigen al triunfo (Diah 

et al, 2023; Rivera et al., 2021). Y el Logro de Aprendizaje se figura por el resultado 

que se obtiene en las fases de enseñanza-aprendizaje (Yoga et al., 2020). Por ello, 

de acuerdo a Goleman (2002, como se cita en Atim & Miftahul, 2020) la inteligencia 

emocional incide en el 80,0% del triunfo de la persona. 

En un contexto internacional, la inteligencia emocional se convierte en una 

herramienta elemental para el logro de óptimos aprendizajes, dado que, los 

educandos que exhiben adecuados niveles tienden a manifestar resultados 

favorables en su aprendizaje (Acoci et al., 2022). En España, se afirma que uno de 

los factores esenciales para el éxito en el aprendizaje es la inteligencia emocional, 

sorprendentemente solo un 5,0% de escuelas la integran (IDIENA, 2021). Esto se 

ve reflejado también en Indonesia, donde los alcances de aprendizaje de las 

diversas líneas pedagógicas se hallan vinculados a las emociones, certificando que 

educandos con comprensión emocional “moderada” (59,5%) tienden a expresar 

logros de aprendizaje promedio de 71.4% (Jalaluddin et al., 2020). 

En países de Asia Sur como la India, la facilidad de entender emociones 

brinda al educando la capacidad de afrontar el estrés, tenacidad, empatía, juicio, 

motivación y comunicación que, junto con las competencias cognitivas incrementa 

el rendimiento del educando, demostrando así aprendizajes logrados buenos; no 

obstante, se demuestra que gran mayoría en las escuelas, poseen niveles “bajos” 

42,5% y “medios” 42,0% (Sarma, 2021). En cuanto a los logros de aprendizaje, 

Dewin (2023) evidencian el éxito y esfuerzos educativos en las escuelas, esto es, 

los logros alcanzados tomando en cuenta los resultados de saberes, comprensión 

y práctica. En Pakistán, el aprendizaje alcanzado por los educandos manifestado 

como rendimiento escolar se halla en nivel “medio” (Hafiz & Muhammad, 2020). 
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En América Latina, se evidencia que los educandos responden 

positivamente a la empatía (55,0%), autorregulación (74,0%) y diversidad (85,0%), 

pero sus resultados son más débiles en aprendizajes logrados (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2021B). En 

Ecuador es relevante desarrollar una buena inteligencia emocional en los centros 

educacionales, debido a que refleja resultados favorables para su progreso escolar 

(Sánchez et al., 2021). No obstante, Preciado (2020) detalla que un porcentaje 

mayor al 50,0% presenta inteligencia emocional entre niveles “bajos” y “muy bajos” 

y un 76,3% no alcanza aprendizajes óptimos. De igual manera, en Colombia, se 

certifica que los educandos exponen “bajos” niveles afectivos (Nieto et al., 2020). 

Según la UNESCO (2021A), los niños de primaria de distintas zonas de 

América Latina exponen “bajos” niveles en sus logros de aprendizaje, y en término 

medio aún no se muestran mejoras relevantes; esto se refleja en regiones tales 

como: Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Panamá y 

Paraguay, donde la gran mayoría de educandos se hallan con porcentajes 

inferiores al Nivel Mínimo de Competencias logradas (UNESCO, 2021C). En Perú, 

se precisa que un 37.8% de educandos del nivel primario reflejan aprendizajes 

logrados “satisfactorios” de lectura y un 14.7% de matemática (Estrada & Mamani, 

2020A). En ese sentido, Valera et al. (2022) propone priorizar presupuestos 

mayores en la instrucción infantil y así aumentar los alcances en el aprendizaje. 

Sin embargo, en Tacna y Madre de Dios la gran mayoría de educandos de 

nivel primario muestran “logro esperado” de 71.1% y “logrado” de 99.0% en cuanto 

a sus aprendizajes alcanzados (Tajada, 2023; Estrada & Mamani, 2020B). Además, 

en las escuelas es clave que cada educador promueva el desarrollar la inteligencia 

emocional en sus actividades pedagógicas, dado que les permite comprender al 

estudiante, y que ellos consigan meditar sobre su actuar controlando sus distintas 

emociones frente a otras personas de su alrededor (Huamanttupa, 2023). Aun 

cuando se conoce ello, en Lima Osorio et al. (2022) sostienen que las destrezas 

emocionales se reflejan en niveles “promedio” de 75,0%. 

En el contexto local, en Lambayeque se percibe que los educandos de una 

escuela de nivel primaria no se encuentran capaces para gestionar apropiadamente 

sus emociones, puesto que en ocasiones manifiestan frustración o dificultades para 

continuar sus tareas educativas; manifiestan tristeza y no aceptan ayuda cuando 
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no llevan materiales para la realización de sus actividades; muestran indiferencia, 

poca comprensión con sus pares. Asimismo, se evidencia que presentan 

inconvenientes para aprender, culminar sus tareas, lo que demuestra bajos logros 

de aprendizaje. En referencia a lo descrito, se planteó la interrogante general ¿Cuál 

es la relación que existe entre la inteligencia emocional y logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque? 

Teniendo en consideración la justificación, se abordó tres niveles; Teórico 

fundamentado en la exploración de conocimientos sobre la temática abordada, 

obtenida de fuentes bibliográficas confiables que respaldan los fundamentos 

rigurosos que se plantearon, garantizado la precisión y solidez de los conceptos 

descritos. Se justificó metodológicamente, en el uso de herramientas para 

garantizar los principios de veracidad y objetividad, así como el grado de validez y 

fiabilidad de los instrumentos empleados. Y a nivel práctico, se buscó proporcionar 

sugerencias para lograr solucionar ciertos inconvenientes percibidos sobre las 

variables en niños de cuarto nivel de primaria de una institución académica 

localizada en Lambayeque. 

Como parte del objetivo general: determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, 

Lambayeque. Junto con los objetivos específicos: i) establecer la relación entre la 

dimensión intra e inter personal y logro de aprendizaje en estudiantes de una 

institución educativa, Lambayeque, ii) establecer la relación entre la dimensión 

adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, 

Lambayeque, iii) establecer la relación entre la dimensión manejo de estrés y logro 

de aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, Lambayeque, iv) 

establecer la relación entre la dimensión estado de ánimo general y logro de 

aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, Lambayeque, y v) describir 

los niveles de inteligencia emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de una 

institución educativa, Lambayeque. 

Además, se formuló la hipótesis general, H1: La inteligencia emocional se 

relaciona con el logro de aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, 

Lambayeque. H0: La inteligencia emocional no se relaciona con el logro de 

aprendizaje en estudiantes de una institución educativa, Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO

Tomando en consideración los estudios precedentes revisados; se tomaron 

aquellos que se encuentren vinculados con los constructos de inteligencia 

emocional y también sobre el alcance en el logro de aprendizaje. 

En el ámbito internacional, Castro & Pachacama (2023) en Ecuador 

desarrollaron un estudio cuyo propósito fue fijar la vinculación de la inteligencia 

emocional con el desempeño educativo en educandos. Empleó un enfoque mixto, 

eligiendo el diseño no experimental y a la vez el descriptivo; se eligió a 66 niñas y 

niños de primaria; se atribuyó los instrumentos como el cuestionario y la prueba. En 

los hallazgos, se reveló que el 84.8% de infantes expusieron niveles “medios-altos” 

de inteligencia emocional, indicando que poseen dominio al estrés (42.4%), 

autorregulación (89.4%) y empatía hacia sus compañeros(as) (86.4%); el 81.8% 

expuso que interviene en su desempeño, esto es, en su logro de aprendizaje. Se 

logró concluir que dichas variables trabajadas se vinculan en el niño(a). 

Sánchez et al. (2022) en México elaboró un artículo con el fin último de 

establecer la implicación de estados emocionales con el rendimiento de los 

educandos de instrucción básica. La metodología se estructuró basándose en la 

ruta designada cuantitativo, correlacional – no experimental; teniendo como 

unidades de análisis 173 educandos. Como parte de los hallazgos se constató que 

el 69.4% mostraron nivel “promedio” y el 60.1% “excelente” en inteligencia 

emocional y rendimiento respectivamente; asimismo, se halló un valor correlacional 

de rho=0.312 y una significancia igual a 0.001, inferior a 0.05, posibilitando la 

admisión de la H1. Se logró la conclusión que las variables estudiadas poseen 

conexión significativa.  

Pazmiño (2022) en Ecuador, presentó el objetivo de asociar la inteligencia 

emocional con rendimiento educativo en el alumnado de una entidad de instrucción 

básica. Se decidió el empleo del paradigma cuantitativo, no experimental, 

transversal - correlacional; con unidades de análisis igual a 999 discentes, a 

quienes se les adjudicaron dos instrumentos. Los hallazgos revelaron que el 95.0% 

presentó inteligencia emocional en un rango “bajo-deficiente”; los niños mostraron 

6.9% mayor complicación en el desarrollo de sus emociones que las niñas; el 59.6% 

expuso logro de aprendizaje “requeridos”; además, se evidenció débil correlación 
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en las variables (r=0.253, Sig.<0.05). Por tanto, se concluyó que se halla 

vinculación significativa débil en las variables. 

Gutiérrez (2021) en Panamá estudió el predominio que posee la inteligencia 

emocional sobre el rendimiento educativo en el alumnado de instrucción básica. Se 

dispuso del paradigma cuantitativo, descriptivo, enfocándose en el diseño 

correlacional – no experimental; se decidió trabajar con 98 infantes. En los 

hallazgos se constató que los infantes “rara vez” manifiestan compresión emocional 

(46.7%), autocontrol (33.3%), empatía (60.0%), resolución de inconvenientes 

(26.7%) y socialización (13.3%); así también, el 48.0% manifestó niveles “regulares” 

en su rendimiento educativo, evidenciando correlación en el aprendizaje con la 

inteligencia. Se alcanzó concluir que las variables poseen conexión significativa en 

educandos de primaria. 

Calderón (2021) en Bolivia, desarrolló un estudio cuyo propósito fue 

determinar que la inteligencia emocional posee influencia en el rendimiento 

educativo en educandos de nivel primario. Acorde a ello, la metodología que se 

abordó fue descriptiva, correlacional, positivista y no experimental; referente a los 

partícipes aludió a un total de 21 infantes. Considerando los hallazgos se revelaron 

niveles “adecuados” en destrezas de comprensión emocional (55.0%) y regulación 

emocional (65.0%), y en función a la inteligencia emocional se reveló nivel 

“promedio” (39.0%); en el logro de aprendizaje el 58.0% alcanzó niveles de 

desarrollo “pleno”. Se alcanzó la conclusión que la inteligencia se vincula con el 

rendimiento de forma negativa (r=-0.6, Sig.<0.05). 

En el ámbito nacional, Gines (2023) en Trujillo efectuó un estudio cuyo 

propósito fue conocer la conexión de la inteligencia emocional con el aprendizaje 

logrado en educandos de instrucción primaria. La metodología fue sujeta al 

paradigma cuantitativo, de alcance correlacional y no experimental; acorde a los 

participantes, este se representó por un conjunto de 137 educandos para constituir 

la muestra; y fueron a quienes se les aplicó los cuestionarios. Los hallazgos 

certificaron a un porcentaje de 86.2% niveles “medios” de inteligencia y de 59.9% 

en aprendizajes alcanzados por los educandos; además se hallaron correlaciones 

significativas en las variables (rho=0.292); sumado a la dimensión intrapersonal 

(rho=-0.236), dominio de estrés (rho=0.317) con el aprendizaje. En ese sentido, se 

alcanzó la conclusión que las variables analizadas se hallan asociadas. 
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Ocampo (2022) en Lima diseñó un trabajo investigativo cuya finalidad fue 

vincular la inteligencia emocional con el aprendizaje en aspectos lectoescritores en 

infantes de primaria. La metodología empleada abordó un enfoque positivista, 

alcance correlacional, no experimental. Referido a la elección muestral se 

constituyó por un grupo igual a 86 infantes. Los hallazgos demostraron a un 79.1% 

niveles de “proceso” en la inteligencia, de manera similar, en estado de ánimo 

general (69.8%), manejo de estrés (68.6%) y adaptabilidad (54.7%); para el 

aprendizaje se reveló niveles de “proceso” de 65.1%, mientras que en sus 

dimensiones niveles de “logrado”. Se concluyó que las variables se asocian 

significativamente (rho=0.943, Sig.=0.000). 

Suarez & Tapia (2022) en Huancavelica efectuaron un estudio cuya finalidad 

fue conocer la asociación de inteligencia emocional y logro de aprendizaje en 

educandos de primaria. Se hizo uso de la metodología tipo teórica, correlacional, 

enfatizando como diseño no experimental descriptivo; se analizó a un total de 55 

educandos; a quienes se adhirieron dos instrumentos. Los hallazgos indicaron 

niveles “adecuados” de 74.5% en inteligencia emocional, y en sus elementos 

manejo de estrés (69.1%), estado de ánimo (72.7%), interpersonal (60.0%), e 

intrapersonal (63.6%); en un 72.7% se reveló niveles de “logro previsto” en 

aprendizaje; así también, se determinó correlación entre las variables estudiadas 

(tb=0.851; Sig.<0.05). Se alcanzó concluir que las variables se asocian. 

Marcatinco (2021) en Ica diseñó una investigación cuyo fin fue el 

establecimiento de un vínculo asociativo de inteligencia emocional con logro de 

aprendizaje en discentes de un establecimiento educativo. La metodología fue 

cuantitativa, alcance correlacional, con un diseño observacional; se eligió trabajar 

con 70 educandos para aplicarles los instrumentos. Los resultados adquiridos 

señalaron que el 74.3% de infantes tuvieron buenas destrezas emocionales – 

sociales, y el 10.0% niveles “altos”; en tanto, referido al logro de aprendizaje, el 

47.1% se mostraron aptos para aprender y el 31.4% aprendizajes logrados; 

además, se evidenció una significancia superior a 0.05 entre las variables. Por 

tanto, se logró la conclusión de que no se haya asociación entre ellas. 

Gutierrez & Valdez (2020) en Arequipa elaboraron un estudio presentando 

el fin de indicar la relevancia que posee la inteligencia emocional en los alcances 

aprendidos de los discentes del nivel primario. Se basó en el tipo empírico, de 
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naturaleza cuantitativo, descriptivo y también correlacional; no experimental. Se 

trabajó con 11 niños. Los hallazgos certificaron niveles “medios” de inteligencia 

emocional y en sus factores: adaptabilidad (55.0%), estado de ánimo (64.0%), 

interpersonal (100.0%), manejo de estrés (64.0%) e intrapersonal (82.0%); se 

reveló niveles de “logro esperado” en los alcances aprendidos (82.0%). Además, 

se halló correlación de rho=0.676 en las variables. Se logró la conclusión, la 

relevancia de la inteligencia emocional en los aprendizajes logrados. 

Por otro lado, teniendo en consideración la variable Inteligencia Emocional, 

esta indagación posee soporte en el modelo teórico de Bar-On expuesta en 1997, 

en la cual se le refiere como aquella agrupación de competencias, destrezas y 

capacidades no cognitivas que intervienen en las facultades del ser humano para 

alcanzar el éxito, acoplándose a las distintos requerimientos y presiones de su 

contexto (Ayatollahi & Ferdosi, 2021). Acorde a ello, Bar-On et al. (2000, como se 

cita en Alsharari & Alshurideh, 2021) argumentan que la inteligencia señalada como 

no cognitiva alude a un agregado o mezcla de destrezas individuales, emocionales 

y colectivas que condicionan la capacidad del ser humano para desafiar 

satisfactoriamente las presiones y cuestiones ambientales. 

En ese mismo contexto, las descripciones esenciales vinculadas con los 

facilitadores, habilidades y competencias sociales y emocionales a los que alude 

esta teoría involucran a por lo menos uno de los componentes siguientes: destreza 

para conocer, entender y manifestar sentimientos - emociones; destreza para 

asociarse y empatizar con las emociones - sentimientos de otros; habilidad para 

controlar y regular emociones; destreza para dominar las variaciones, aclimatar y 

solucionar inconvenientes de condición privada o colectiva; y la habilidad de originar 

efectos favorables y permanecer optimista y automotivado (Anand et al., 2023). En 

esta teoría Bar-On integra el modelo en cinco factores fundamentales: 

intrapersonal, estado de ánimo, manejo de estrés, adaptabilidad e interpersonal 

(Singh et al., 2022). 

En referencia a lo manifestado, su postulado teórico se basa en la teoría 

general del bienestar psicológico abordada en el desarrollo de su tesis doctoral 

denominada “The development of a concept psychological well-being”, dado que 

estableció el fundamento para el planteamiento central del factor emocional y su 

evaluación por medio del Inventario EQ-I (Brito et al., 2019). Esta teoría se enfoca 
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en la habilidad que posee los individuos para regular inteligentemente sus 

emociones, ser aptos para desarrollar conexiones dinámicas o cálidas con otros, 

poseer autonomía frente a su contexto social, establecer ambiciones en la vida, 

dominar el contexto externo y desarrollar su potencial constantemente (Afnibar et 

al., 2020; Akram et al., 2020). 

En ese sentido, Defrianti & Iskandar (2022) argumentan que inteligencia 

emocional es definida como el intelecto del individuo, con la que cuenta, para 

moderar su vida emocional con razonamiento, preservar el equilibrio emocional y 

reflejar tanto destrezas sociales, como autocontrol, automotivación, autoconciencia 

y empatía; también la definen como aquella subdivisión de la inteligencia que 

incorpora la destreza de dominar las emociones individuales y colectivas, 

empleando distintos medios para orientar las actividades o acciones y los 

pensamientos; por tanto, la consideran relevante en las etapas de instrucción, de 

modo que los educandos y pedagogos pueden afrontar distintos inconvenientes, 

ser tenaces, responsables, entusiastas, estableciendo favorables vínculos con los 

individuos de su entorno. 

Asimismo, Ridho et al. (2020) sostienen que alude a una competencia 

humana que es pertenencia de un individuo y se considera relevante para hacer 

frente, fortalecer o transformar circunstancias no agradables de la vida por algo que 

sea prudente de sobrellevar o superar; la describen como las competencias que 

posibilitan la comprensión de sí misma(o), la gestión de las distintas y múltiples 

emociones, la utilización de emociones de modo beneficioso y la exposición de 

empatía hacia los demás, así como la capacidad de sentimiento, esto es, la 

habilidad de sentir las distintas emociones que se experimenta y las que 

experimentan los demás, gestionándolas y controlándolas con el fin de sobrevivir a 

los múltiples inconvenientes que enfrente como individuo. 

De modo similar, Zhao (2021) la explica como la capacidad de la que se vale 

el individuo para evaluar, manifestar y controlar distintas emociones 

experimentadas por los demás y por uno mismo; así como la habilidad que explica 

y pronostica los logros o alcances individuales. Drigas & Papoutsi (2021) enfatizan 

que se refiere al grupo de destreza y capacidades que todo ser humano de 

desarrollar, entrenar y dominar de manera jerárquica y progresiva para el alcance 

de la autorregulación emocional; como las respuestas a diversos estímulos 
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emocionales, la identificación-manifestación de las emociones y la plena gestión y 

conciencia de la emociones individuales pero también de otros; por tanto, los 

autores la consideran un desempeño constante por evolucionar para el alcance de 

niveles óptimos de equilibrio individuales y de las personas a su alrededor. 

Desde la percepción de Lazo et al. (2021), la inteligencia emocional se 

conceptualiza como aquella capacidad que posibilita comprender emociones 

individuales y las que se asocian con los demás; facilita el poder para moderar los 

sentimientos e interviene en el bienestar del educando, lo cual repercute en su 

productividad educativa. En referencia a lo descrito Lazo et al. (2021), basándose 

en el modelo explicado por BarOn, dimensiona esta variable describiendo los 

componentes siguientes: 

Intrapersonal, dimensión caracterizada por la capacidad que manifiesta la 

persona para el conocimiento y comprensión de las condiciones emocionales 

individuales (Lazo et al., 2021). Es decir, se representa por la comprensión que 

posee el individuo de sus limitaciones y destrezas propias, de manera semejante 

en función a la capacidad de percibir quiénes somos, qué deseamos y nos agrada; 

es un componente que refleja una imagen puntual de uno mismo (Castillo et al, 

2022). Los indicadores engloban las destrezas de comprensión emocional, 

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia.  

Partiendo de los indicadores de esta dimensión, Rajendran et al. (2020) 

basándose en el criterio de Bar-On manifiestan que la comprensión emocional se 

caracteriza por la habilidad que manifiesta la persona para la identificación, 

conocimiento y comprensión de las emociones individuales; la asertividad, es la 

habilidad para manifestar de manera constructiva y eficaz los sentimientos 

individuales y generalmente uno mismo; el autoconcepto, alude a la habilidad para 

conocerse, entenderse y reconocerse uno mismo con rigor, la autorrealización, 

alude a la capacidad individual para el establecimiento de propósitos propios y 

estímulo para lograrlos; y la independencia, se entiende como la habilidad personal 

para ser autónomo y autosuficiente emocionalmente.  

Interpersonal, dimensión que alude a la habilidad que posee el ser humano 

de comprender o entender diversas emociones de otras personas, manifestándose 

inteligente para ser empática(o) (Lazo et al., 2021). Según Castillo et al. (2022) el 

aspecto interpersonal se entiende como la conexión o vínculo que se presenta entre 
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dos o más personas, esto es, que enuncia referido al tipo de comunicación como la 

conexión, centrándose en las emociones, rutina cotidiana, sentimientos, con la 

finalidad de interactuar y entender de manera apropiada su entorno. Entre sus 

indicadores se específica la responsabilidad social, empatía y relaciones 

interpersonales. 

Al respecto, Rajendran et al. (2020) basándose en la perspectiva de Bar-On 

detallan que la empatía se refiere a la facultad del ser humano para ser sensato y 

entender los sentimientos de otros, es decir, posibilita sintonizarse de modo natural 

y espontáneo con los sentimientos y pensamientos de otro individuo; las relaciones 

interpersonales, se definen como la facultad para crear y mantener conexiones 

mutuamente favorables y vincularse con otras personas; y la responsabilidad social, 

se representa por la habilidad que posee la persona para reconocerse en las 

agrupaciones colectivas, entre compañeros – amigos, en las actividades laborales 

y en la sociedad, y contribuir de modo colaborativo y constructivo.    

Adaptabilidad, se enfoca en la capacidad humana para saber enfrentar las 

emociones no agradables, de forma autorregulada (Lazo et al., 2021). A las 

habilidades que posibilitan la adaptación a una precipitada situación, sin la 

manifestación de una desmoralización o pérdida de control respecto al estrés que 

se puede ocasionar a un individuo. Como parte de sus indicadores se detallan: la 

flexibilidad, prueba de realidad y solución de problemas. 

A partir de lo indicado, Rajendran et al. (2020) cimentado en la apreciación 

de autor sostienen que la solución de problemas es entendida como aquella 

habilidad de todo ser humano posee para resolver de modo eficaz los 

inconvenientes de índole individual o interpersonal que involucra la destreza de 

distinguir y aclarar inconvenientes y crear y ejecutar soluciones seguras; la prueba 

de realidad, se considera como la habilidad para constatar objetivamente los 

pensamientos y sentimientos individuales con la realidad y conectarse con esta; y 

la flexibilidad, alude a la facultad para adaptar y acoplar los sentimientos, 

comportamientos y pensamientos personales a circunstancias nuevas. 

Manejo del estrés, es la dimensión que alude a la capacidad que posee la 

persona para soportar o sobrellevar sucesos hostiles, circunstancias estresantes y 

tenaces emociones sin “decaer”, enfrentando positiva - activamente el estrés y 

controlando las distintas emociones en circunstancias o sucesos críticos (Lazo et 
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al., 2021). Sus indicadores engloban el control de impulsos y tolerancia al estrés. 

En ese sentido, Rajendran et al. (2020) basándose en la perspectiva de Bar-On 

argumentan que este segundo indicador alude a la habilidad para gestionar 

distintas emociones de modo constructivo y eficaz; y el primero se entiende como 

la habilidad de dominar las emociones de modo constructivo y eficaz. 

Estado de ánimo general, última dimensión que se conceptualiza como 

aquella capacidad que posibilita imaginar y estar segura(o) de los conocimientos y 

habilidades propias; consiste en la aceptación de las experiencias emocionales 

excéntricas y singulares o culturalmente arbitrarias (Lazo et al., 2021). Entre sus 

indicadores se exponen la felicidad y el optimismo. En ese sentido, Rajendran et al. 

(2020) desde el criterio de Bar-On sostienen que la felicidad simboliza la facultad 

de sentirse alegre con uno mismo(a), con la vida y con otros; y el optimismo, es 

aquella habilidad que posibilita conservar una actitud esperanzadora y positiva ante 

situaciones complicadas y la vida.  

Referente al Logro de Aprendizaje, se fundamenta en el enfoque de la 

asignatura de comunicación expuesta por el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2016), donde se enfatiza que la enseñanza-aprendizaje concierne a una orientación 

comunicativa, puesto que parte de circunstancias por medio de las que el discente 

comprende y realiza distintos textos verbales como escritos de desiguales tipos, 

géneros textuales, formatos, con distintas finalidades, en combinados soportes, 

tales como: multimodales, audiovisuales, escritos, etc., detallando que los aspectos 

aprender e instruir son fases que constantemente se perciben en contextos 

sociales, étnicos, de género, religiosos y culturales. Por tanto, el MINEDU sostiene 

que los aprendizajes alcanzados se traducen en el desarrollo de distintas 

competencias comunicativas. 

En esa misma línea, en este enfoque se específica que, para la evaluación 

de la formación del educando, las capacidades comunicativas se encuentran 

ligadas a los estándares del aprendizaje, dado que se establecen criterios comunes 

y precisos que reportan tanto los aprendizajes logrados referido al estándar, como 

cuan cerca o lejos se encuentra cada educando de lograr tales aprendizajes; 

permitiendo proporcionar información sobresaliente para una adecuada 

retroalimentación a los educandos acerca de su aprendizaje y apoyarlos a 

progresar; en otros términos este enfoque posibilita la demostración de los 
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aprendizajes logrados o no de todo educando según las competencias al concluir 

un ciclo educativo (MINEDU, 2016). 

Este enfoque expuesto por el MINEDU se basa en la Teoría General 

Sociocultural, la cual estuvo formulada partiendo de la conciencia y relevancia de 

la educación, que distingue los procesos inherentes de la cultura y la enseñanza 

(Triana et al., 2021). De acuerdo a Vygotsky, esta teoría sostiene que los 

aprendizajes suceden dentro de ambientes socioculturales, involucrando figuras y 

herramientas culturalmente comunicadas como parte de una variedad de estilos de 

actividad considerablemente sociales, por demasiado solo que pueda encontrase 

el educando en situaciones peculiares (Jadallah & Ballard, 2021).  Además, resalta 

que los agentes históricos–culturales, interpersonales (colectivos o sociales) e 

individuales se consideran la clave para el progreso del individuo (Price et al., 

2023). Por tanto, se argumenta que los saberes y aprendizajes son logrados por 

medio de las interacciones sociales en ambientes culturales (Lenong, 2020). 

En torno a las conceptualizaciones de la variable, Benavides et al. (2020) 

manifiestan que se refiere al resultado deseado en las fases del aprendizaje, 

transformándose en un indicador fundamental para el seguimiento del educando; 

abarca los saberes o conocimientos, capacidades, conductas, comportamientos, 

competencias, aptitudes y otros habilidades que deben conseguir los educandos 

de un grado o nivel en una asignatura definida; de modo que, los aprendizajes 

logrados se transforman en los alcances anhelados, imprescindibles, preciados y 

esenciales para la instrucción integral de todo educando. 

Makbul et al. (2021) indican que los logros de aprendizaje de los discentes 

son representados como logros conseguidos por ellos mismos, que comprende 

componentes de cognición, afectividad y psicomotricidad; además argumentan que 

los aprendizajes logrados se consideran una manera de evaluar el avance de los 

educandos en la realización de la instrucción, ya sea el caso de que las etapas que 

practican sea el deseado o no. Acorde a ello, Fedian & Suyuthie (2022) precisan 

que los aprendizajes alcanzados aluden a una medida o rango de éxito que un 

educando puede conseguir en función a la experiencia obtenida tras una evaluación 

(prueba) y que regularmente se evidencia por medio de calificaciones. 

Por otra parte, Eshonkulov & Norboev (2022) en referencia a esta variable 

sostienen que se define como aquel resultado individual del educando 
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(competencias, destrezas, habilidades y conocimientos), sus dificultades 

individuales y las estructuras de actividades y/o actividades vinculadas con el 

aprendizaje, manifestadas en indicadores cualitativos y cuantitativos, alcanzables 

para la observación, seguimiento y verificación empleando los recursos y 

metodologías de la formación pedagógica. 

Para el MINEDU (2016) el logro de aprendizaje se define como aquellos 

resultados en conexión a las finalidades del aprendizaje, y el cual se beneficia por 

el progreso de distintas competencias que manifiesta el educando. Al respecto, el 

MINEDU (2016) dimensiona el esta segunda variable tomando en consideración 

los aspectos siguientes: 

Se comunica oralmente en lengua materna, dimensión que específica la 

conexión activa entre por lo menos un interlocutor para manifestar y entender 

emociones e ideas; implica una fase operante de construcción de interpretación de 

textos orales. En los indicadores se incluye: Obtiene información del texto oral; 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores; Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada; Infiere e interpreta 

información del texto oral; Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto oral; y Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.  

Lee diversos tipos de texto escritos, dimensión considerada como aquella 

conexión dinámica-activa entre el ambiente sociocultural, el texto y el lector, que 

contextualizan la lectura; suponiendo para el educando una fase operante de 

construcción de interpretación de escritos. Sus indicadores abordan: Infiere e 

interpreta información del texto escrito; Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito; y Obtiene información del texto escrito. 

Escribe diversos tipos de textos, hace referencia al empleo de la escritura 

para la construcción de sentidos en distintos textos e impartirlos a otro; se entiende 

como una fase reflexiva. Entre los indicadores se detallan: Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma pertinente; Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito; Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada y Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Según Quincho-Apumayta (2022) todo estudio de tipo básico se representa 

por la indagación de conocimientos nuevos y por no evidenciar propósitos prácticos 

o experimentales. El estudio actual empleó una metodología tipo básica, centrada

en explorar fundamentos y teorías nuevas relacionadas con las variables para 

enriquecer el conocimiento científico existente. Un estudio de enfoque cuantitativo, 

desde el criterio de Sánchez (2019) es aquel que estudia fenómenos medibles por 

medio del empleo de la herramienta denominada estadística, la cual posibilita un 

apropiado análisis de la información adquirida. Por lo cual se adoptó un enfoque 

cuantitativo, utilizando métodos estadísticos para medir las variables y generar 

hallazgos numéricos, permitiendo responder a las preguntas planteadas. 

Además, Arias & Covinos (2021) referido al estudio de diseño no 

experimental-transversal, el cual se caracteriza por no alterar las variables en 

ninguna fase del estudio y por la recolección de datos realizada en una sola ocasión 

y oportunidad. Además, Polanía et al. (2020) indican que es correlacional, cuando 

se evalúa la vinculación entre las variables expuestas en un estudio. La indagación 

se efectuó con un diseño no experimental-transversal, analizando las variables en 

su contexto natural durante 2023. Además, se aplicó un diseño correlacional para 

explorar la correlación entre tales variables.   

Figura 1. Diseño correlacional 

Nota. Elaboración de la indagadora 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Inteligencia Emocional 

Definición conceptual: Es referida a la habilidad para entender el propio sentir, 

así como las emociones del resto, moderando los sentimientos y contribuyendo al 

bienestar y productividad educativa del individuo. (Lazo et al., 2021). 

Definición operacional: La variable denominada inteligencia emocional se evaluó 

con ayuda de un cuestionario constituido por un equivalente de cinco dimensiones, 

Donde: 

M: estudiantes de nivel primario 

V1: Inteligencia Emocional 

V2: Logro de Aprendizaje 

r: relación entre V1 y V2 

M 

V2 

V1 

r 
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las cuales se refieren a: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del 

estrés y Estado de ánimo general, que éstas al mismo tiempo se representan por 

un total de 25 interrogantes, tipo Likert. 

Indicadores: La variable se encontró constituida por 15 indicadores, distribuidos 

del siguiente modo: 5 correspondió a la dimensión 1 (Independencia, 

Autorrealización, Autoconcepto, Asertividad y Comprensión emocional), 3 a la 

dimensión 2 (Responsabilidad social, Empatía y Relaciones interpersonales), 3 a la 

dimensión 3 (Flexibilidad, Prueba de realidad y Solución de problemas), 2 a la 

dimensión 4 (Control de los impulsos y Tolerancia al estrés), y dos a la última 

dimensión (Felicidad, Optimismo). 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: Logro de Aprendizaje 

Definición conceptual: Se conceptualiza como aquellos resultados en conexión a 

las finalidades del aprendizaje, y el cual se beneficia por el progreso de distintas 

competencias que manifiesta el educando (MINEDU, 2016). 

Definición operacional: Se evaluará por medio de una ficha de observación 

constituida por un equivalente de tres dimensiones, las cuales se aluden a: Se 

comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos textos y escribe diversos 

textos, que éstas a su vez se representarán por un total de 14 interrogantes, tipo 

Likert. 

Indicadores: La variable se encontrará constituida por 13 indicadores, distribuidos 

del siguiente modo: 6 pertenecerán a la dimensión 1 (Obtiene información del texto 

oral; Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores; Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada; Infiere e interpreta 

información del texto oral; Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto oral; y Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica), 3 a 

la dimensión 2 (Infiere e interpreta información del texto escrito; Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido y contexto del texto escrito; y Obtiene información del texto 

escrito) y 4 a la última dimensión (Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente; Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito; 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada y Adecúa el texto 

a la situación comunicativa). 

Escala de medición: Ordinal 
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3.3.  Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: Es una colectividad de elementos que comparten 

peculiaridades semejantes y se hallan en un contexto fijo (Arispe et al., 

2020). Acorde a ello, se constituyó por 64 educandos de nivel primario 

de un establecimiento educativo. Cuyos criterios para seleccionar 

participantes incluyen: inscripción en la escuela, pertenencia a cuarto de 

primaria, asistencia a clases regular y disposición a colaborar en el 

estudio. Se excluyen estudiantes no inscritos, que no pertenezcan a 

cuarto de primaria o no estén dispuestos a colaborar. 

3.3.2. Muestreo: Se argumenta que el muestreo censal implica incluir a todos 

los participantes del universo en la muestra (Mucha et al., 2021). Por 

ende, el universo fue de 64 estudiantes de nivel primario, en especial de 

cuarto grado. 

3.3.3. Unidad de análisis: Educandos de cuarto de primaria 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La indagación se atribuyó dos técnicas, la primera designada como la 

encuesta, puesto que posibilita recopilar información de un grupo representativo, y 

la otra como la observación ya que permite el análisis perceptible de los 

comportamientos de los partícipes en un estudio (Quincho-Apumayta, 2022). 

De manera similar, concerniente a los instrumentos se emplearon dos, 

siendo el primero un cuestionario, dado que es un formulario estructurado en un 

formato de tabla con preguntas detalladas y una lista de respuestas a seleccionar. 

El segundo instrumento es una ficha de observación, utilizada para evaluar 

aspectos internos y externos del comportamiento humano (Arias & Covinos, 2021). 

En ese sentido el primer instrumento, se denominó “Cuestionario Adaptado 

del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn (I-CE)” empleado por Ocampo 

(2022), que correspondió al instrumento para medir la inteligencia emocional 

incluyó 25 ítems con una escala Likert de 1 (rara vez) a 5 (frecuentemente). Cubrió 

5 dimensiones y 15 indicadores de la variable, demostrando validez y confiabilidad, 

validado por 5 profesionales y un Alfa de Cronbach de α=0.837. (Anexo 5). El 

segundo instrumento, se denominó “Ficha de Observación sobre el logro de 

Aprendizaje” diseñado por la indagadora, que correspondió a la variable logro de 

aprendizaje. Esté constó de 14 ítems en escala Likert de 1 (en inicio) a 5 (logro 
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destacado), cubriendo 3 dimensiones y 13 indicadores de la variable. Fue validado 

por la investigadora, mostrando adecuada validez y confiabilidad (Anexo 5). 

3.5. Procedimientos 

En este estudio, los procedimientos vinculados a recolectar información 

incluyeron coordinaciones previas con directivos de un centro educativo localizado 

en Lambayeque para obtener consentimiento. Luego, se eligió una muestra de una 

población estudiantil y se pidió permiso a sus padres o tutores. También se solicitó 

autorización al docente de comunicación para usar los instrumentos de medición. 

Posteriormente, se aplicaron estos instrumentos, proporcionando instrucciones 

sobre su llenado y el tiempo necesario. Finalmente, se recopilaron los documentos 

completados para un análisis detallado, asegurando la precisión de los hallazgos. 

3.6. Método de análisis de datos 

En este proceso, la primera etapa consistió en crear una base de datos en 

Microsoft Excel v.2016, favoreciendo el ordenamiento y el manejo de la información 

obtenida de los cuestionarios. Posteriormente, esta base de datos fue transferida 

al software estadístico SPSS v.26. Aquí se llevaron a cabo análisis tanto 

descriptivos, utilizando tablas y gráficos porcentuales para detallar las variables, 

como inferenciales, aplicando pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y 

correlacionales (Rho de Spearman). Este proceso facilitó el contraste de supuestos, 

y a partir de los hallazgos, se elaboraron conclusiones significativas y se ofrecieron 

recomendaciones para mejorar el estudio investigativo. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación siguió las normativas que atañen a la Universidad César 

Vallejo, asegurando claridad y originalidad, verificado con un programa de 

antiplagio, siguiendo el código de ética de dicha universidad (UCV, 2021). 

Asimismo, se utilizó el estilo APA 7ma edición para organizar la información; así 

como los principios éticos en la investigación: autonomía, respetando la capacidad 

de los participantes para tomar iniciativas; beneficencia y no maleficencia, 

asegurando la protección integral de los participantes en todos los procesos del 

estudio; y justicia, manteniendo equidad en la selección de participantes y en el uso 

de recursos, evitando perjuicios a terceros (Miranda & Villasís, 2019). 



18 
 

IV. RESULTADOS 

a) Concerniente al objetivo general: Determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario de una 

institución educativa, Lambayeque. 

Tabla 1  

Correlación de la inteligencia emocional con el logro de aprendizaje 

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Contraste de las hipótesis: 

H0: La inteligencia emocional no se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

H1: La inteligencia emocional se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

Interpretación: 

De acuerdo a los hallazgos reflejados en la tabla 1, que revela un valor 

de positivo-alto de rho=0.891, se demuestra que las variables se hallan 

relacionadas alta-directa y significativamente; en otros términos, se logró la 

aceptación de la H1 del estudio. Acorde a ello, dada una vinculación directa se 

logra constatar que la exposición de niveles inferiores de inteligencia conlleva 

a presenciar inferiores niveles de aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

  Logro de aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Inteligencia 
emocional 

Coeficiente de correlación 0.891** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 64 
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b) Concerniente al objetivo específico 1: Establecer la relación entre la dimensión 

intra e inter personal y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario de 

una institución educativa, Lambayeque. 

Tabla 2 

 Correlación de la dimensión intra e inter personal con el logro de aprendizaje 

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Contraste de las hipótesis: 

H0: La dimensión intra e inter personal no se relaciona con el logro de 

aprendizaje en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, 

Lambayeque. 

H1: La dimensión intra e inter personal se relaciona con el logro de aprendizaje 

en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

Interpretación: 

En referencia a los resultados expuestos en la tabla 2, que indica un 

valor de significancia bilateral menor que 0.05 (Sig.=0.000) y un coeficiente 

Spearman positivo-alto de rho=0.894, se manifiesta que el factor intra personal 

y el aprendizaje logrado se relacionan alta-directa y significativamente. De 

manera similar, se indica un valor de significancia bilateral inferior que 0.05 

(Sig.=0.000) con un coeficiente Spearman positivo-alto de rho=0.883, donde se 

afirma que el factor interpersonal y el aprendizaje logrado se asocian alta-

directa y significativamente; esto es, se confirmó la admisión de la H1 del 

estudio. Por tanto, debido a una correlación directa se certifica que exponer 

niveles inferiores en el factor intrapersonal posibilita la presencia de niveles 

menores en el aprendizaje logrado. 

 

 

 

  Logro de aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Intrapersonal 
 
 

Coeficiente de correlación 0.894** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 64 

Interpersonal  

Coeficiente de correlación 0.883** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 64 
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c) Concerniente al objetivo específico 3: Establecer la relación entre la dimensión 

adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario de una 

institución educativa, Lambayeque. 

Tabla 3  

Correlación de la dimensión adaptabilidad con el logro de aprendizaje  

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Contraste de las hipótesis: 

H0: La dimensión adaptabilidad no se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

H1: La dimensión adaptabilidad se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

Interpretación: 

Considerando los hallazgos revelados en la tabla 3, que revela un valor 

de significancia bilateral inferior al 0.05 (Sig.=0.000) con un valor Spearman 

positivo-alto de rho=0.891, se constata que la adaptabilidad y el aprendizaje 

logrado se asocian alta-directa y significativamente; en otros términos, se 

corroboró la admisión de la H1 de la indagación. Por ende, dado una correlación 

directa se asegura que manifestar niveles inferiores de adaptabilidad posibilita 

la presencia de niveles menores en el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

  Logro de aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Adaptabilidad Coeficiente de correlación 0.891** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 64 
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d) Concerniente al objetivo específico 4: Establecer la relación entre la dimensión 

manejo de estrés y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario de una 

institución educativa, Lambayeque. 

Tabla 4  

Correlación de la dimensión manejo de estrés con el logro de aprendizaje  

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Contraste de las hipótesis: 

H0: La dimensión manejo de estrés no se relaciona con el logro de aprendizaje 

en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

H1: La dimensión manejo de estrés se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

Interpretación: 

Referido a la tabla 5, que evidencia un valor de significancia bilateral por 

debajo del criterio 0.05 (Sig.=0.000), con un valor Spearman positivo-alto de 

rho=0.882, se detalla que el manejo de estrés y el aprendizaje logrado se 

correlacionan alta-directa y significativamente; en otros términos, se corroboró 

la admisión de la H1 de la indagación. Por tal razón, dado una correlación 

directa se asegura que manifestar niveles inferiores en manejar el estrés 

implica el manifiesto de niveles menores en el aprendizaje logrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Logro de aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Manejo de 
estrés 

Coeficiente de correlación 0.882** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 64 
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e) Concerniente al objetivo específico 5: Establecer la relación entre la dimensión 

estado de ánimo general y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario 

de una institución educativa, Lambayeque. 

Tabla 5  

Correlación de la dimensión estado de ánimo general con el logro de 

aprendizaje  

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Contraste de las hipótesis: 

H0: La dimensión manejo de estrés no se relaciona con el logro de aprendizaje 

en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

H1: La dimensión manejo de estrés se relaciona con el logro de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primario de una institución educativa, Lambayeque. 

Interpretación: 

Respecto a la tabla 5, que refleja un valor de significancia bilateral por 

debajo del criterio 0.05 (Sig. =0.000), con un coeficiente Spearman positivo-alto 

equivalente a rho =0.888, se enfatiza que la condición anímica general y el 

aprendizaje logrado se correlacionan alta-directa y significativamente; esto es, 

se probó la admisión de la indagación. Por ende, debido a una asociación 

directa se asevera que manifestar inferiores niveles en el estado anímico 

general implica la exposición de niveles menores en el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

  Logro de aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Estado de ánimo 
general 

Coeficiente de correlación 0.888** 

Sig. (bilateral) 0.000 
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V. DISCUSIÓN 

En ese sentido, acorde al objetivo general, que evidencia la determinación 

de una correlación entre la inteligencia emocional con el logro de aprendizaje en 

los educandos de cuarto de primaria de una institución académica de Lambayeque, 

se plasmó en la tabla 1, una relación directa-alta y estadísticamente significativa 

entre ambos componentes; argumentando de ese modo que, la variable inicial 

presenta una significativa influencia sobre la otra variable, confirmando que los 

educandos con adecuadas habilidades emocionales y cognitivas, tienden a lograr 

un aprendizaje óptimo. En consonancia con estos hallazgos, se observa similitud 

con el aporte de Gines (2023), quien evaluó a estudiantes en un centro escolar de 

Trujillo, constatando una vinculación significativa entre ambos componentes. Cuyos 

resultados coinciden con los hallazgos de Gutierrez & Valdez (2020), quienes 

identificaron un vínculo asociativo de grado directo y significativo entre estos dos 

aspectos en los educandos del nivel primario, en Arequipa. Además, se alinean con 

los hallazgos de Suarez & Tapia (2022) y Ocampo (2022), quienes también 

observaron una alta asociación significativa, indicando que niveles adecuados de 

inteligencia emocional conducen al logro de aprendizajes previstos en el período 

planificado. Sin embargo, cuando los estudiantes no gestionan bien sus emociones, 

esto afecta negativamente su rendimiento académico, expresión verbal y 

habilidades de producción textual, resultando en bajos rendimientos académicos. 

Adicionalmente a ello, Bar-On (1997), con su teoría sobre la inteligencia emocional, 

enfatiza que esta habilidad influye en la capacidad del individuo para tener éxito, 

adaptarse a desafíos y presiones de su entorno, y en el contexto escolar, afecta 

directamente los aprendizajes alcanzados. (Ayatollahi & Ferdosi, 2021).  

Respecto al objetivo específico 1, referido al establecimiento de la relación 

entre la dimensión intra e inter personal con el logro de aprendizaje en los 

educandos de cuarto de primaria de una institución académica de Lambayeque. 

Respecto sólo al aspecto intrapersonal en la tabla 2 se reveló una relación directa 

y significativa entre el factor intrapersonal y el aprendizaje de los educandos, donde 

elevados niveles en las habilidades intrapersonales, se correlacionan con un mejor 

desempeño académico y una óptima adquisición de conocimientos. Estos 

hallazgos son consistentes con los de Ocampo (2022), quien encontró una relación 

alta y significativa del factor intrapersonal con el aprendizaje lectoescritor en el 
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alumnado de Lima. Asimismo, coinciden con el aporte de Suárez & Tapia (2022), 

quienes observaron un vínculo asociativo moderado y significativo entre este factor 

y el aprendizaje en una asignatura específica. Por otro lado, el propio estudio indica 

que el 59.4% de los estudiantes muestra un nivel "medio" en este factor, sugiriendo 

que alrededor de 6 de cada 10 alumnos tienen dificultades en desarrollar 

independencia, autorrealización, y asertividad. De manera similar, el 25.0% alcanza 

un nivel "alto", mostrando buenas habilidades intrapersonales. Sin embargo, el 

15.6% presenta un nivel "bajo", indicando que 2 de cada 10 estudiantes aún no han 

desarrollado estas destrezas. Los hallazgos se alinean con los de Castro & 

Pachacama (2023), quienes encontraron altos niveles de autorregulación en 

estudiantes ecuatorianos. Coincidiendo también con Gutierrez (2021), que observó 

un predominio del nivel "medio" en educandos panameños. Estas investigaciones 

reflejan patrones similares en la autorregulación y comprensión emocional en 

diversos contextos educativos. Esta similitud de resultados podría deberse a la 

evaluación de sujetos con características parecidas, como edad y nivel escolar. En 

consecuencia, el fundamento teórico de Drigas & Papautsi (2021) del modelo de 

Inteligencia Emocional de Bar-On sostiene que el ser humano puede desarrollar 

capacidades como autorregulación emocional, identificación y expresión 

emocional, y manejo de emociones en diversos contextos. Además, según la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky, el ser humano adquiere conocimientos a través de 

diferentes ambientes socioculturales, lo cual es clave para su desarrollo académico 

e individual. Esto implica que los educandos alcanzan mejores niveles de 

rendimiento al interactuar en entornos similares (Price, et al., 2023). Por otro lado, 

conforme sólo al aspecto interpersonal con el logro de aprendizaje, se refleja una 

correlación de grado directo y significativo entre el factor interpersonal y el 

aprendizaje de los educandos, resaltando que el alumnado con habilidades 

interpersonales desarrolladas logra un mayor éxito académico. Cuyo alcance es 

similar a los de Suárez & Tapia (2022), quienes en Huancavelica encontraron una 

correlación moderada y significativa del factor interpersonal con el aprendizaje de 

los educandos de primaria. Además, concuerdan con Ocampo (2022) en Lima, 

quien identificó una fuerte y significativa asociación entre el factor interpersonal y el 

aprendizaje en esta población estudiantil. La similitud en los hallazgos se debe 

posiblemente a la aplicación de un método de investigación similar en grupos con 



25 

características parecidas y al contexto común de los participantes, provenientes de 

diferentes regiones de Perú. No obstante, en la investigación elaborada por Gines 

(2023), se halló un valor de significación por encima de 0.05 con un valor rho=0.136, 

constatando que la no existencia de una vinculación entre el factor interpersonal 

con el aprendizaje logrado en los educandos, lo cual puede asociarse con la 

presencia de educandos de distintos niveles de educación. Asimismo, en el propio 

estudio se revela que el 56.3% del alumnado tiene un nivel "medio" en aspectos 

interpersonales, implicando que 6 de cada 10 aún no han desarrollado plenamente 

habilidades como responsabilidad colectiva y empatía. El 25% tiene un nivel "bajo" 

y el 18.8% un nivel "alto". Estos hallazgos son similares a los de Marcatinco (2021) 

y Gutierrez & Valdez (2020), quienes también reportaron niveles medios de 

habilidades interpersonales. Estas coincidencias podrían deberse a métodos 

pedagógicos similares en la formación primaria. Según Bar-On (1997, como se cita 

en Singh et al., 2022), el factor interpersonal es un elemento clave para comprender 

y valorar las emociones de otros y relacionarse efectivamente. 

Acorde al objetivo específico 2, que se enfoca en el establecimiento de la 

relación entre la dimensión adaptabilidad con el logro de aprendizaje en los 

educandos de cuarto de primaria de una institución académica de Lambayeque, la 

tabla 4 muestra una correlación alta y significativa del factor de adaptabilidad con 

el aprendizaje, donde aquellos educandos con mayor adaptabilidad tienden a 

mostrar niveles más altos en su aprendizaje, especialmente en comunicación, 

lectura y producción de textos. Esto debido a su capacidad de regular emociones, 

comportamientos y juicios para responder adecuadamente a los cambios y 

requerimientos del entorno. Estos hallazgos coinciden con los de Sánchez et al. 

(2022), que mostraron una relación entre actitudes emocionales adecuadas y mejor 

rendimiento escolar en niños. Asimismo, son similares a los de Ocampo (2022), 

quien reveló una correlación alta y significativa entre adaptabilidad y logro de 

aprendizaje (=0.907), subrayando la importancia de la adaptabilidad en el 

rendimiento académico. Por tanto, dichos hallazgos parecidos podrían ser 

suscitados por los contextos de estudios semejantes y por el análisis a poblaciones 

de partícipes con peculiaridades parecidas. Además, tomando como referencia los 

propios hallazgos, el 73.4% del alumnado manifiesta un nivel "medio" en 

adaptabilidad, indicando dificultades en expresar emociones y adaptarse a cambios 
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para 8 de cada 10 alumnos. El 14.1% alcanza un nivel "alto", mostrando buena 

flexibilidad, mientras que un 12.5% muestra un nivel "bajo", con deficiencias en 

adaptabilidad. Estos hallazgos son similares a los de Gutierrez (2021) y Marcatinco 

(2020), quienes encontraron niveles variados de adaptabilidad en estudiantes de 

primaria. Lo mencionado podría deberse a que las indagaciones fueron abordadas 

a infantes con sistemas parecidos de enseñanza. Según Rajendran et al. (2020), 

basados en Bar-On, la adaptabilidad, incluyendo flexibilidad y resolución de 

problemas, permite a los estudiantes ajustar sus emociones y comportamientos a 

situaciones nuevas, esencial para el manejo autorregulado de emociones 

desagradables. En ese sentido, Fedian & Suyuthie (2022) también destacan la 

importancia de la adaptabilidad en la experiencia educativa, enfatizando que el éxito 

en el aprendizaje se mide a través de la capacidad de adaptarse a nuevas 

experiencias. 

Concerniente al objetivo 3, referido al establecimiento de la relación entre la 

dimensión manejo de estrés con el logro de aprendizaje en los educandos de cuarto 

de primaria de una institución académica situada en Lambayeque, la tabla 5 

evidencia una fuerte correlación positiva entre el manejo de estrés y el aprendizaje 

en estudiantes, destacando que mayores niveles en el manejo del estrés se asocian 

con mejores resultados de aprendizaje; es decir, los educandos que enfrentan de 

manera positiva situaciones estresantes y controlan sus impulsos tienden a 

alcanzar con éxito sus objetivos de aprendizaje. Estos hallazgos coinciden con los 

aportes de Gines (2023), quien encontró una correlación moderada y significativa 

entre el manejo del estrés y el aprendizaje. De manera similar, Ocampo (2022) en 

Lima demostró una alta correlación entre manejo del estrés y aprendizaje entre los 

educandos. Además, Suárez & Tapia (2022) confirmaron una relación moderada 

entre estas variables, utilizando el estadígrafo Tau_b de Kendall. Por lo que, estas 

similitudes podrían ser ocasionadas por las aplicaciones de instrumentos similares 

a sujetos del mismo nivel de instrucción. Adicionalmente, en los resultados 

descriptivos en la propia indagación, el 79.7% del alumnado muestra niveles 

"medios" en manejo del estrés, indicando que 8 de cada 10 tienen dificultades para 

afrontar situaciones estresantes y controlar impulsos. El 14.1% tiene un nivel "bajo", 

con mayores problemas en manejar el estrés, mientras que solo el 6.3% alcanza 

un nivel "alto", demostrando buenas habilidades en este aspecto. Los hallazgos 
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sobre el dominio de estrés concuerdan con Gutierrez & Valdez (2020), que 

reportaron niveles "medios" en la mayoría de los educandos. Sin embargo, difieren 

de Suárez & Tapia (2022) y Calderón (2021), quienes encontraron que una mayoría 

significativa mostró niveles "adecuados" en esta habilidad. Según la teoría de Bar-

On de 1997, el dominio del estrés es un componente crucial que ayuda a los 

estudiantes a gestionar y controlar emociones en situaciones adversas y 

estresantes en el ámbito escolar, contribuyendo a lograr un aprendizaje óptimo en 

contextos educativos. 

Conforme al objetivo específico 4, que revela el establecimiento de una 

correlación entre la dimensión estado de ánimo general con el logro de aprendizaje 

en los educandos de cuarto de primaria de una institución académica de 

Lambayeque, la tabla 6 muestra un vínculo asociativo elevado y significativo del 

estado anímico general con el aprendizaje de los educandos, donde niveles 

elevados en el bienestar emocional favorecen el aprendizaje, indicando que 

estudiantes felices, satisfechos y con actitudes positivas, a pesar de las 

adversidades, tienden a lograr mejores resultados académicos. Los resultados de 

Suárez & Tapia (2022) coinciden con este estudio, mostrando una correlación 

moderada y significativa (rho=0.631, Sig.<0.05) entre ambos aspectos. Ocampo 

(2022) también encontró una correlación similar, demostrando una vinculación 

directa y moderada entre estas variables. Dichos hallazgos similares podrían 

asociarse a la realización de un análisis en infantes del mismo nivel de educación. 

El presente estudio revela que el 81.3% de los estudiantes tiene un nivel "medio" 

en estado anímico general, con un 10.9% en nivel "bajo" y solo un 7.8% en "alto". 

Esto sugiere una seguridad y optimismo moderados. En aprendizaje, el 90.6% 

muestra un nivel "medio", indicando un rendimiento promedio. Estos hallazgos son 

similares a los de Marcatinco (2021) y Gutierrez & Valdez (2020), quienes también 

reportaron niveles "medios" en estado anímico y un logro de aprendizaje deseado 

en la mayoría de los estudiantes. Acorde a ello, Pazmiño (2022) al analizar a 

infantes de nivel primario en Ecuador, resalta la implicación de la inteligencia 

emocional, teniendo en consideración el estado anímico general del educando en 

su aprendizaje alcanzado. En referencia a lo especificado, la Teoría de Bar-On 

sobre inteligencia emocional destaca la importancia del estado anímico general, 

viéndolo como clave para el optimismo y la resiliencia frente a situaciones difíciles. 
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Rajendran et al. (2020) y Benavides et al. (2020) coinciden en que el logro de 

aprendizaje refleja los conocimientos y habilidades adquiridos. Por ello, mejorar la 

inteligencia emocional en entornos educativos es esencial para alcanzar resultados 

positivos 

Por último, acorde al objetivo específico 5, orientado en la identificación del 

nivel de inteligencia emocional y logro de aprendizaje en educandos de una 

institución académica situada en Lambayeque, en la tabla 7 se reveló que el nivel 

predominante para la primera variable es el nivel “medio” (70.3%), demostrando 

que los infantes mantienen un entendimiento básico de sus emociones individuales 

y poseen cierta capacidad para lograr distinguirlas y categorizarlas. Estos 

resultados coinciden con los hallazgos de Gutierrez y Valdez (2020), quienes 

también observaron un nivel "medio" (50.0%), así como con los de Gines (2023), 

que destacaron un nivel "medio" del 86.2%. Sin embargo, difieren de los resultados 

de Pazmiño (2022), quien halló un nivel "bajo-deficiente" del 95.0%, indicando 

limitaciones en la expresión verbal y la regulación emocional. También se apartan 

de los hallazgos de Calderón (2021) y Suarez & Tapia (2022), quienes certificaron 

que la mayoría de los educandos manifiestan niveles "adecuados" en la 

comprensión y categorización de sus emociones y las de los demás. Referente a la 

descripción de la segunda variable, se revela un nivel "medio" en el logro de 

aprendizaje, ya que el 90.6% de los infantes se encuentran en este nivel, ello 

evidencia que los educandos tienen un conocimiento básico de los conceptos 

esenciales, pero enfrentan dificultades al aplicar sus conocimientos en situaciones 

más complejas. Estos hallazgos coinciden con los de Calderón (2021), quien 

también identificó la prevalencia del nivel "desarrollo pleno" (58.0%), indicando un 

rendimiento educativo básico. Asimismo, se asemejan a los resultados de Gutierrez 

(2021), que señaló la predominancia del nivel "medio" en los logros educativos de 

los infantes. Además, estos índices están en línea con los descritos por Ocampo 

(2022), donde el alumnado tiene un nivel de logro "proceso" (65.1%). Sin embargo, 

difieren de los hallazgos de Sánchez et al. (2022), que determinaron la 

predominancia del nivel "excelente" en el logro educativo (60.1%). 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se determinó una correlación directa, alta (rho=0.891) y significativa (Sig.<0.05)

entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje en estudiantes de

primaria de Lambayeque. Además, se encontró que el 70.3% y el 90.6% de los

alumnos presenta niveles "medios" en estas variables, indicando un desarrollo

aún inadecuado de las mismas en esta población estudiantil.

2. Se encontró una asociación directa, alta (rho=0.894) y significativa (Sig.<0.05)

entre la dimensión intrapersonal y el aprendizaje logrado en estudiantes de

primaria de Lam. A su vez, cerca del 60% de los alumnos presentó problemas

para evidenciar habilidades intrapersonales, como independencia y

autorrealización. De igual manera, se halló una correlación directa, alta

(rho=0.883) y significativa (Sig.<0.05) entre la dimensión interpersonal y el logro

de aprendizaje en estudiantes de Lambayeque. Asimismo, el 56.3% de los

alumnos presentó dificultades para manifestar habilidades interpersonales como

empatía y responsabilidad social.

3. Se determinó una asociación directa, alta (rho=0.891) y significativa (Sig.<0.05)

entre la dimensión de adaptabilidad y el logro de aprendizaje en estudiantes de

Lambayeque. Además, el 73.4% de los alumnos presentó problemas para

manifestar habilidades adaptativas ante situaciones cambiantes.

4. Se evidenció una correlación directa, alta (rho=0.882) y significativa (Sig.<0.05)

entre el manejo de estrés y el logro de aprendizaje en estudiantes de

Lambayeque. A su vez, cerca del 80% de los alumnos presentó dificultades para

demostrar habilidades en el dominio del estrés ante situaciones adversas.

5. Se determinó una correlación directa, alta (rho=0.888) y significativa (Sig.<0.05)

entre la dimensión de estado de ánimo general y el logro de aprendizaje en

estudiantes de Lambayeque. Asimismo, el 81.3% de los alumnos evidenció

problemas para manifestar habilidades asociadas al bienestar emocional.

6. Se reveló un nivel “medio” en torno a la inteligencia emocional y al logro de

aprendizaje de los educandos, comprendidos por un 70,3% y 90,6%

respectivamente. Evidenciando ciertas dificultades en ambas áreas.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al director de la entidad académica de Lambayeque implementar

programas educativos con actividades que estimulen y potencien la inteligencia

emocional del alumnado. Esto mejorará su comprensión, regulación y expresión

de emociones individuales y sociales, incrementando los logros de aprendizaje

dada la asociación entre estas variables.

2. Se recomienda a las autoridades educativas aplicar capacitaciones dirigidas a

alumnos de primaria, enfocadas en promover la independencia emocional, el

autoconcepto, la comprensión de sentimientos y su expresión asertiva. Esto

mejorará sus habilidades intrapersonales, incrementando a su vez los

aprendizajes logrados.

3. Se recomienda a las autoridades educativas establecer talleres mensuales

basados en habilidades interpersonales, mediante juegos grupales y actividades

que fomenten la socialización y las relaciones entre estudiantes y con sus

docentes. El propósito es incentivar capacidades como la empatía y

responsabilidad social de los alumnos.

4. Se recomienda a los pedagogos y psicólogos educativos realizar capacitaciones

para preparar a los estudiantes a adaptarse y responder con flexibilidad ante

situaciones cambiantes en la institución. También se recomienda llevar a cabo

simulaciones donde los alumnos planteen soluciones creativas a problemas

hipotéticos, potenciando su capacidad de adaptabilidad y, a su vez, su

aprendizaje.

5. Se recomienda a los psicólogos educativos planificar estrategias efectivas como

técnicas de relajación, habilidades de afrontamiento y entrenamiento en

ejercicios didácticos, para desarrollar en los estudiantes habilidades de manejo

del estrés ante situaciones adversas, regulando impulsos contraproducentes. El

dominio de estas capacidades debe promoverse dada su asociación con el

aprendizaje de los alumnos.

6. Se insta a los docentes de cuarto grado de primaria a establecer y organizar

entornos educativos enriquecedores que fomenten actitudes positivas en los

estudiantes para la realización de sus tareas con optimismo y entusiasmo,

reflejando bienestar emocional, esencial para un aprendizaje exitoso.
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

La inteligencia emocional 
se define como aquella 
habilidad para entender el 
propio sentir, así como las 
emociones del resto, 
moderando los 
sentimientos y 
contribuyendo al bienestar 
y productividad educativa 
del individuo. (Lazo et al., 
2021). 

La variable inteligencia 
emocional, se evaluará 
considerando las 
siguientes 
dimensiones: 
Intrapersonal, 
Interpersonal, 
Adaptabilidad, Manejo 
del estrés y Estados de 
ánimo general.  

Intrapersonal 

- Comprensión emocional
- Asertividad
- Autoconcepto
- Autorrealización
- Independencia

Ordinal 

Interpersonal 

- Empatía
- Relaciones

interpersonales
- Responsabilidad social

Adaptabilidad 
- Solución de problemas
- Prueba de realidad
- Flexibilidad

Manejo del estrés 
- Tolerancia al estrés
- Control de los impulsos

Estado de ánimo 
general 

- Felicidad
- Optimismo



VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

El logro de aprendizaje 
se define como 
aquellos resultados en 
conexión a las 
finalidades del 
aprendizaje, y el cual 
se beneficia por el 
progreso de distintas 
competencias que 
manifiesta el educando 
(Ministerio de 
Educación [MINEDU], 
2016). 

La variable logro de 
aprendizaje, se 
evaluará 
considerando las 
siguientes 
dimensiones: Se 
comunica oralmente 
en lengua materna, 
Lee diversos tipos de 
textos escritos, y 
Escribe diversos 
tipos de textos. 

Se comunica 
oralmente en 

lengua materna 

- Obtiene información del texto oral
- Infiere e interpreta información del

texto oral
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto

de forma coherente y cohesionada
- Utiliza recursos no verbales y

paraverbales de forma estratégica
- Interactúa estratégicamente con

distintos interlocutores
- Reflexiona y evalúa la forma, el

contenido y contexto del texto oral

Ordinal 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 

- Obtiene información del texto escrito
- Infiere e interpreta información del

texto escrito
- Reflexiona y evalúa la forma, el

contenido y contexto del texto escrito

Escribe diversos 
tipos de textos 

- Adecúa el texto a la situación
comunicativa

- Organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada

- Utiliza convenciones del lenguaje
escrito de forma pertinente

- Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto escrito.



Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

a) Instrumento para la variable inteligencia emocional

CUESTIONARIO ADAPTADO DEL INVENTARIO DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE BarOn (I-CE) 

DATOS DEL EDUCANDO: 

Sexo: Masculino (  )   Femenino (   ) Edad: _________ 

Grado: ________ Sección: _________ 

Buen día estimado educando, el presente cuestionario concierne al trabajo 

denominado: “Inteligencia Emocional y logro de aprendizaje en estudiantes del nivel 

primario de una institución educativa, Lambayeque”, investigación que pretende 

determinar la relación entre estas dos variables: Inteligencia Emocional y Logro de 

Aprendizaje en los estudiantes. Por tal razón, se requiere su colaboración 

respondiendo el siguiente formulario; cabe especificar que la información obtenida 

será tratada de forma confidencial y sólo se empleará para fines del trabajo. 

Instrucciones: Posteriormente, se muestra una serie de ítems, en la que deberá 

marcar con un aspa (x) la opción de respuesta referente a la escala que se presenta 

a continuación: 

1 2 3 4 5 

Rara vez o 

nunca es mi 

caso 

Pocas veces es 
mi caso 

A veces es mi 
caso 

Muchas veces es 
mi caso 

Con mucha 
frecuencia o 

siempre es mi caso 

ÍTEMS Inteligencia Emocional 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

D1: INTRAPERSONAL 

1 Me gusta divertirme. 

2 Cuando me molesto mantengo la calma. 

3 Comprendo con facilidad a las personas que están a 
mi alrededor. 

4 Pienso que tener amigos es importante. 

5 Me siento feliz. 

6 Hago sentir mal a las personas con mis comentarios 
y/o acciones 

7 Me agradan mis amigos. 

8 Cuando intento resolver un problema pienso en 
posibles soluciones y luego escojo la mejor. 

D2; INTERPERSONAL 

9 Me agradan todas las personas que conozco. 

10 Comprendo con facilidad las cosas nuevas. 

11 Pienso que todas las personas son buenas. 

D3: ADAPTABILIDAD 

12 Me es difícil controlar mi cólera 

13 Me es difícil decir cómo me siento 

14 Sé cómo mantenerme tranquilo (a) 



15 Intento usar diferentes formas para responder 
preguntas difíciles. 

16 Soy capaz de respetar a los demás. 

17 Puedo decir con facilidad como me siento 

D4: MANEJO DEL ESTRÉS 

18 Pienso que las cosas que hago no salen bien. 

19 No me doy por vencido ante un problema hasta 
resolverlo 

20 No me siento feliz 

21 Pienso que soy la mejor o el mejor en todo lo que 
hago. 

D5: ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 

22 Tengo mal genio. 

23 Nada me molesta. 

24 Pienso que las cosas que hago no salen bien. 

25 No me doy por vencido ante un problema hasta 
resolverlo 

Ficha técnica de la variable Inteligencia Emocional 

Ficha técnica de Inteligencia Emocional 

Nombre: Cuestionario adaptado del inventario de inteligencia emocional BarOn (I-CE) 

Autor: Bar-On 

Adaptación 
peruana 

Ocampo (2022) 

Lugar de 
adaptación 

Perú 

Forma de 
aplicación 

Grupal o individual 

Edad de 
aplicación 

Individuos entre 6 y 15 años de edad 

Tiempo de 
aplicación 

20 a 25 min. 

Dimensiones 

- Intrapersonal
- Interpersonal
- Adaptabilidad
- Manejo de estrés
- Estado de ánimo general

N° de ítems 

25 interrogantes 
Likert 
1=Rara vez o nunca es mi caso 
2=Pocas veces es mi caso 
3=A veces es mi caso 
4=Muchas veces es mi caso 
5=Con mucha frecuencia o siempre es mi caso 

Baremos 

Puntua
ción 

directa 

Inteligencia 
emocional 

Intraper
sonal 

Interpe
rsonal 

Adaptab
ilidad 

Manejo 
de estrés 

Estado 
de 

ánimo 
general 

Bajo 25 – 57 8 - 18 3 - 6 6 - 13 4 – 8 4 – 8 

Medio 58 – 92 19 – 29 7 – 10 14 - 21 9 – 15 9 – 15 

Alto 93 - 125 30 - 40 11- 15 22 - 30 16 - 20 16 – 20 

Validación 
Validez corroborada por juicio de 5 profesionales, expertos en la temática del 
estudio, quienes dieron confirmación para la aplicación del instrumento.  

Confiabilidad Se obtuvo por el Coeficiente Alfa de Cronbach (α=0.837). 



 
 

b) Instrumento para la variable logro de aprendizaje 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL LOGRO DE APRENDIZAJE 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Institución:    

Docente: ________________________  Grado: _________ 

Asignatura: ______________  Fecha: _________  

Buen día estimado docente, la presenta ficha de observación concierne al trabajo 

denominado: “Inteligencia Emocional y logro de aprendizaje en estudiantes del nivel 

primario de una institución educativa, Lambayeque”, investigación que pretende 

determinar la relación entre estas dos variables: Inteligencia Emocional y Logro de 

Aprendizaje en los estudiantes. Por tal razón, se requiere su colaboración 

respondiendo la siguiente ficha; cabe especificar que la información obtenida será 

tratada de forma confidencial y sólo se empleará para fines del trabajo. 

Instrucciones: Posteriormente, se muestra una serie de ítems, en la que deberá 

marcar con un aspa (x) la opción de respuesta referente a la escala que se presenta 

a continuación: 

C (1) B (2) A (3) AD (4) 

En inicio En proceso Logro previo Logro destacado 

 

ÍTEMS Logro de Aprendizaje 
ESCALA 

OBSERVACIONES 
C B A AD 

D1: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

1 Reconoce el uso de palabras que se 
mencionan en clase. 

     

2 Comprende e interpreta la 
información de textos orales. 

     

3 Interactúa con su entorno, utilizando 
un vocabulario apropiado. 

     

4 Emplea gestos, posturas, 
entonaciones para comunicarse con 
su entorno. 

     

5 Expresa verbalmente sus 
experiencias, intereses, etc., a sus 
compañeros. 

     

6 Reflexiona y evalúa los textos orales 
durante la clase. 

     

D2: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 

7 Reconoce información importante 
en distintos párrafos de textos. 

     

8 Deduce el tema a partir de ciertos 
elementos que le ofrece el texto. 

     

9 Comprende y explica el propósito 
esencial de distintos tipos de texto. 

     

10 Reflexiona antes de expresar sus 
opiniones acerca de un texto que 
lee. 

     



 
 

ESCRIBE DIVERSO TIPOS DE TEXTOS 

11 Escribe distintos textos 
considerando los propósitos 
comunicativos (tema, destinatario, 
etc.).  

     

12 Escribe sus ideas empleando 
adecuados conectores y recursos 
ortográficos y gramaticales. 

     

13 Emplea convenciones del lenguaje 
en sus producciones textuales. 

     

14 Revisa y reflexiona la escritura de su 
texto. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Matriz de consistencia 
 

 

 

 

 

 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primario de una institución educativa, Lambayeque? 
 

Problemas específicos 

 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión intra 
e inter personal y logro de aprendizaje en estudiantes de 
nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque? 
 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 

adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de 
nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque? 
 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 

manejo de estrés y logro de aprendizaje en estudiantes 
de nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque? 
 
4. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 

estado de ánimo general y logro de aprendizaje en 
estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa, Lambayeque? 
 
5. ¿Cuál es el nivel de las variables inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de 
primaria de una institución educativa, Lambayeque? 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional 
y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario 
de una institución educativa, Lambayeque. 
 

Objetivos específicos 
 
1. Establecer la relación entre la dimensión intra e inter 
personal y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primario de una institución educativa, Lambayeque. 
 
 
2. Establecer la relación entre la dimensión 

adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de 
nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque. 
 
3. Establecer la relación entre la dimensión manejo de 

estrés y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primario de una institución educativa, Lambayeque. 
 
4. Establecer la relación entre la dimensión estado de 

ánimo general y logro de aprendizaje en estudiantes 
de nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque. 
 
5. Describir los niveles de las variables inteligencia 

emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de 
una institución educativa, Lambayeque. 

La inteligencia emocional se relaciona con el 
logro de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primario de una institución educativa, 
Lambayeque. 
 

Hipótesis específicas 

 
1. La dimensión intra e inter personal se 

relaciona con el logro de aprendizaje en 
estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa, Lambayeque. 
 
2. La dimensión adaptabilidad se relaciona con 

el logro de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primario de una institución educativa, 
Lambayeque. 
 
3. La dimensión manejo de estrés se relaciona 

con el logro de aprendizaje en estudiantes de 
nivel primario de una institución educativa, 
Lambayeque. 
 
4. La dimensión estado de ánimo general se 
relaciona con el logro de aprendizaje en 
estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa, Lambayeque. 

 
5. El nivel de las variables inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje en 
estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa, es bajo. 



Anexo 4: Consentimiento informado 



 
 

Anexo 5: Confiabilidad de instrumentos 

Confiabilidad para la variable inteligencia emocional 

 

 

 

Tras realizar la confiabilidad por medio del estadígrafo Alfa de Cronbach, se halló 

un coeficiente de α=0.871 para una totalidad de 25 ítems que conforman la variable 

inteligencia emocional, de tal modo que, este valor al ser superior al criterio 

designado por varios indagadores se denota una favorable consistencia interna del 

instrumento, y, por ende, el instrumento es aplicable. 

 

 

Confiabilidad para la variable logro de aprendizaje 

 

 

 

En los hallazgos obtenidos del estadígrafo Alfa de Cronbach, el cual permite 

determinar la confiabilidad del instrumento, se halló un coeficiente de α=0.976 para 

una totalidad de 14 ítems que conforman la variable logro de aprendizaje, de tal 

modo que, este valor al ser superior al criterio designado por varios indagadores se 

denota una favorable consistencia interna del instrumento, y por ende, la aplicación 

del instrumento fue aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.871 25 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.976 14 



 
 

   Anexo 6: Validación de los instrumentos 

  EXPERTO 1. Instrumento para la variable inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 EXPERTO 2. Instrumento para la variable inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERTO 3. Instrumento para la variable inteligencia emocional 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 EXPERTO 4. Instrumento para la variable inteligencia emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 EXPERTO 1. Instrumento para la variable logro de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 EXPERTO 2. Instrumento para la variable logro de aprendizaje 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXPERTO 3. Instrumento para la variable logro de aprendizaje 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





EXPERTO 4. Instrumento para la variable logro de aprendizaje 







Anexo 7: Otros 

Resumen de procesamiento de casos 

Variables 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Inteligencia emocional 64 100.0% 0 0.0% 64 100.0% 

Logro de aprendizaje 64 100.0% 0 0.0% 64 100.0% 

Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Inteligencia emocional 0.054 64 0.200* 

Logro de aprendizaje 0.128 64 0.011 

Niveles de las variables inteligencia emocional y logro de aprendizaje con las 

dimensiones de inteligencia emocional 

0.0% 13.0% 26.0% 39.0% 52.0% 65.0% 78.0% 91.0%

Inteligencia emocional

Logro de aprendizaje

Intrapersonal

Interpersonal

Adaptabilidad

Manejo de estrés

Estado de ánimo general

17.2%

4.7%

15.6%

25.0%

12.5%

14.1%

10.9%

70.3%

90.6%

59.4%

56.3%

73.4%

79.7%

81.3%

12.5%

4.7%

25.0%

18.8%

14.1%

6.3%

7.8%

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo



Niveles de las dimensiones logro de aprendizaje 

Niveles 
Se comunica oralmente en lengua 

materna 
Lee diversos tipos de textos 

escritos 
Escribe diversos tipos de textos 

Cant % Cant % Cant % 

Bajo 2 3.1 3 4.7 10 15.6 

Medio 55 85.9 58 90.6 52 81.3 

Alto 7 10.9 3 4.7 2 3.1 

Total 64 100.0 64 100.0 64 100.0 

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Concerniente al objetivo específico 6: Describir los niveles de inteligencia emocional 

y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel primario de una institución educativa, 

Lambayeque. 

Tabla 6  

Niveles de las variables inteligencia emocional y logro de aprendizaje con las 

dimensiones de inteligencia emocional 

VARIABLES DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Niveles 
Inteligencia 
emocional 

Logro de 
aprendizaje 

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 
Manejo de 

estrés 
Estado de 

ánimo general 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Bajo 11 17.2 3 4.7 10 15.6 16 25.0 8 12.5 9 14.1 7 10.9 

Medio 45 70.3 58 90.6 38 59.4 36 56.3 47 73.4 51 79.7 52 81.3 

Alto 8 12.5 3 4.7 16 25.0 12 18.8 9 14.1 4 6.3 5 7.8 

Total 64 100.0 64 100.0 64 100.0 64 100.0 64 100.0 64 100.0 64 100.0 

Nota. Tabla creada posterior a la adjudicación de los instrumentos. 

Nota 1. Los resultados muestran que el 70.3% de los estudiantes tiene un nivel 

"medio" de inteligencia emocional y el 90.6% un nivel "medio" de logro de 

aprendizaje. Esto indica que la mayoría de los alumnos presentan ciertas 

dificultades en la comprensión de emociones, así como en alcanzar un aprendizaje 

óptimo en clases. Solo una minoría logra niveles "altos" en estas variables. 

Nota 2. Sobre la dimensión intrapersonal, el 59.4% de los estudiantes muestra un 

nivel "medio", 25.0% nivel “alto” y 15.6% nivel “bajo”. Esto sugiere que aún existe 

una proporción con problemas para desarrollar estas destrezas. En la dimensión 

interpersonal, el 56.3% manifiestan nivel "medio", es decir, exponen algunos 

inconvenientes para llevarse bien con sus compañeros (as). Además, el 25.0% 

manifiesta nivel "bajo" y en una proporción reducida (18.8%) niveles "altos". 

Nota 3. Respecto a la dimensión adaptabilidad, el 73.4% de los educandos exhibe 

niveles “medios”, denotando que, de cada 10 educandos, 8 muestran ciertos 

problemas para mantenerse tranquilo e inclusive dificultades para contestar 



interrogantes difíciles. Para la dimensión manejo de estrés, se revela que el 79.7% 

expresa nivel “medio”, evidenciando que pocas veces muestran tolerancia en 

circunstancias estresantes, así como el manejo adecuado de sus impulsos. 

Nota 4. Acorde a la dimensión estado de ánimo general se detalla que el 81.3% 

expone nivel “medio”, esto es, de cada 10 educandos, 9 aún expone inconvenientes 

para expresar adecuadamente sus capacidades de seguridad emocional y 

aceptación de experiencias emocionales.  
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