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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la correlación entre las 

competencias emocionales y aprendizaje significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022. El 

enfoque fue cuantitativo de tipo básica y de corte transversal, de nivel relacional de 

diseño no experimental. La muestra fue seleccionada de manera intencional, y 

estuvo conformada por una muestra de 67 estudiantes de VII ciclo. La técnica fue 

la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios. 

Los resultados inferenciales obtenidos a través de la prueba estadística Rho- 

Spearman evidenciaron que existe una fuerza de correlación positiva moderada de 

0.401 entre las variables competencias emocionales y aprendizaje significativo en 

matemática y con un p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador, concluyendo que existe 

correlación entre ambas variables. 

Palabras Clave: Competencias emocionales, aprendizaje significativo, 

matemática.  
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Abstract 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la conexión entre las 

competencias emocionales y el aprendizaje significativo en estudiantes 

matemáticos de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022. 

El enfoque fue cuantitativo de tipo básico y de corte transversal, de nivel relacional 

de diseño no experimental. La muestra fue seleccionada de manera intencional, y 

estuvo conformada por una muestra de 67 estudiantes de VII ciclo. La técnica fue 

la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios. 

Los resultados inferenciales obtenidos a través de la prueba estadística Rho-

Spearman evidenciaron que existe una fuerza de confirmación positiva moderada 

de 0.401 entre las variables emocionales competencias y aprendizaje significativo 

en matemática y con un p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador, concluyendo que existe 

correlación entre ambas variables. 

Keywords: Emotional competences, significant learning, mathematics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La revista complutense de  educación en España mediante Sánchez et al, en 

(2018), publicó que en tiempos actuales para responder a la infinidad y variedad de 

demandas sociales que involucren utilizar la educación emocional, es necesario 

que la persona pueda gestionar adecuadamente sus emociones más no reprimirlas, 

para lograr una adaptación a la sociedad de manera individual y social.  

En Perú la educación se considera un derecho principal de la persona, en donde el 

sistema educativo ofrece un proceso de enseñanza aprendizaje basado  

competencias que involucran capacidades, conocimientos y habilidades, destrezas 

y experiencias que garantizan una formación continua en cuanto a desarrollo 

cognitivo y socioemocional (Ley General de Educación, Ley 28044, artículo N° 02). 

El sistema educativo también aborda el tema de  bienestar socioemocional de los 

estudiantes amparado en la R. V. N° 212-2020-MINEDU, donde se menciona que 

la institución educativa asume el rol fundamental de la educación holística y 

bienestar para los estudiantes de manera que mediante el acompañamiento 

socioafectivo y cognitivo se atiende a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades 

particulares y grupales, se les atiende desde la dimensión personal (individual), 

social (grupo) y de aprendizaje (intereses cognitivos), que se identifiquen en los 

estudiantes. La norma también recomienda implementar acciones como: generar 

espacios para la expresión emocional, espacios para la participación lúdica que 

contribuya al desarrollo integral y espacios para el fortalecimiento de los vínculos 

saludables mediante la comunicación asertiva, en donde se valore la opinión del 

estudiante, se le respete en el momento que habla y se tenga en cuenta sus 

emociones. También hace referencia que la R. V. N° 212-2020-MINEDU 

denominada “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la E. B. 

propone 5 estrategias para el acompañamiento integral a los estudiantes, las cuales 

son: Orientación educativa permanente (Reuniones colegiadas entre docentes a 

cargo de un mismo grupo), tutoría individual (fomentar la integración al grupo, 

atención personalizada, seguimiento de situaciones exclusivas), tutoría grupal 

(Organizar proyectos y/o talleres, implementar una estrategia flexible) , espacios de 

participación estudiantil (participación en aula, fomentar roles, promoción de la 
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participación estudiantil) y espacios con las familias y comunidad (implementar 

jornadas formativas, integrar a los padres de familia en el proceso formativo)  

A nivel institucional se evidenciaron que los logros en el área son mostrando 

estadísticamente que el 70% de la población institucional tiene un nivel de logro en 

“inicio” por lo que se debe  buscar  mejorar  estas situaciones expuestas en  

beneficio la comunidad escolar, ya que en estos tiempos de post pandemia también 

se observa en los estudiantes problemas de estrés, autoestima, apatía, faltas de 

iniciativa, ausencia de comunicación asertiva, desmotivación y falta de 

responsabilidad en las actividades académicas, que todo ello trae como 

consecuencia problemas académicos que reflejan bajo desempeño escolar. En 

vista de lo descrito anteriormente se ha considerado conveniente realizar la 

ejecución de esta investigación y presentar y sustentar alternativas frente a esta 

problemática. 

Considerando además que en estos tiempos de post pandemia en donde se 

evidenció y se abordó la discusión del impacto social y cultural fundamental que 

tiene la educación implicando repensar el modus operandi de la educación, la que 

conlleva recuperar la dimensión humana y humanista de la educación que quizá en 

la discusión sobre el mundo disruptivo la dejamos de tener en cuenta de la manera 

y profundidad que se debería tener. 

Además debemos recordar que en tiempos de pre COVID aunque el currículo 

presentaba un conjunto de aprendizajes y competencias en temas transversales 

para una educación emocional estos no se abordaron y que en algunos casos se 

desarrollaron en periodo de confinamiento por algunos estudiantes como: 

autonomía, capacidad de aprendizaje independiente, funcionamiento ejecutivo del 

cerebro, autocontrol, capacidad de aprendizaje online.  

Ante esta situación es necesario que el proceso educativo se adecue a estos 

cambios que nos dejó la pandemia y realizar esta investigación para abordar esta 

situación fue uno de los primeros pasos. 

Al respecto de la variable competencia emocional, Bisquerra (2007)   concluye  que 

una persona posee ciertas capacidades, experiencias, habilidades, conocimientos 
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así como actitudes que le  son indispensables para comprender, expresar y regular 

de manera adecuada y oportuna las emociones, éstas competencias nos ayudan 

entonces a afrontar los retos diversos que se nos presenten en diferentes 

situaciones, asimismo estas habilidades y actitudes para la vida nos permiten 

afrontar situaciones con mejores posibilidades de éxito, al respecto en la presente 

investigación se ha dividido las competencias emocionales en cinco dimensiones, 

propuestas por Bisquerra. 

Con respecto al aprendizaje significativo de la matemáticas Cantoral (2005) lo ha 

definido como el conjunto de acciones mentales e intelectuales que conducen  a la 

persona a comprender y dar ideas en su vivencia y contexto, así como el resolver 

y dar solución a un problema sobre conceptos, ideas y definiciones matemáticas, 

el decidir así como el lograr una conclusión a partir del planteamiento de una 

situación, en los que están considerados procesos como la generalización, 

abstracción, probar una teoría o postulado, visualización,  aproximación y 

estimación entre otros. Haciendo un análisis a esta definición podría desprenderse 

que en el aprendizaje de las matemáticas implica no solo el resolver problemas, 

justificar los argumentos, poder predecir situaciones u otra acción sino que el 

estudiante aplique sus conocimientos abstractos a nivel de un contexto real, el ser 

aplicados a situaciones diversas donde pueda darle significado y utilidad en su vida 

cotidiana. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, formuló las siguientes preguntas de 

investigación: formulación del enunciado principal ¿En qué medida existe relación 

entre las competencias emocionales (C. E.) y aprendizaje significativo (A. S.) en 

matemática en estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - 

Puno, 2022? y problemas específicos: ¿En qué medida existe relación entre las   C. 

E. y la significatividad lógica del material (S. L. del M.), la significatividad psicológica 

del material (S. P. del M.), y  la motivación de los estudiantes? 

En la justificación teórica y metodológica citamos a, Hernández et. al (2014) quienes 

describen la justificación teórica de la investigación se justifica por el aporte teórico 

y utilidad metodológica. En cuanto a la presente investigación podemos decir que 

esta tiene conveniencia por el aporte teórico debido a que explica la situación 
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problemática poco o nada abordada en el medio en el que se aplica. Detallando así 

el concepto y dimensiones de la variable competencias emocionales por Bisquerra 

(2007) y en cuanto a la variable aprendizaje significativo de la matemática Papalia 

(1990), Cantoral (2005) y Ausbel (1983) . Así como en la justificación metodológica 

se aplicó instrumentos adecuadamente validados y con fiabilidad elevada que 

garantizó que la información recogida de la muestra sea confiable, para ambas 

variables con sus respectivas dimensiones se utilizó un cuestionario con el que se 

recogió la información, para hacer un seguimiento y corregir situaciones que 

requieren ser mejoradas para que el estudiante se inserte con éxito en el mundo 

laboral y pueda  manejar sus habilidades sociales de manera óptima. 

La presente investigación tiene justificación social ya que abordó un tema relevante 

en cuanto a la importancia de la educación emocional y su repercusión en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en matemática, donde los beneficiarios 

fueron la población educativa de la institución para la investigación de Melgar 

departamento de Puno. Por otro lado la investigación tiene justificación práctica 

porque después de conocer los resultados permitirá a la institución implementar 

acciones para cambiar o mejorar la realidad en cuanto a la problemática planteada.  

Por otro lado, se ha considerado como objetivo principal: Determinar la relación 

entre las competencias emocionales y el aprendizaje significativo en matemática 

en estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022 

y objetivos específicos: Determinar la relación entre las competencias emocionales 

y la significatividad lógica del material, la significatividad psicológica del material y 

la motivación de los estudiante. 

También se formula la siguiente hipótesis principal: Existe relación entre las 

competencias emocionales y el aprendizaje significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022 e 

hipótesis específicas: Existe relación entre las competencias emocionales y la 

significatividad lógica del material, la significatividad psicológica del material y la 

motivación de los estudiante. y la motivación de los estudiantes.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Dadas las circunstancias en cuestión, previo a la investigación se realizó la 

búsqueda de indagación de información de estudios anteriores en contextos 

internacionales y nacionales en cuestión a competencias emocionales y 

aprendizaje significativo de la matemática.  

En México, Vera & Morales (2020) realizaron una investigación donde el objetivo 

fue establecer la relación existente entre los componentes de la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico y avance curricular, y los resultados 

concluyeron la no existencia de una relación entre los niveles de la primera variable 

y la segunda. 

Pazmiño (2022) realizó una investigación cuyo propósito fue correlacionar la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes en una Escuela 

de Educación Básica… en situación de pandemia… Como resultado determino que 

entre las variables existe una correlación positiva débil poco significativa, 

considerando el sexo la relación negativa estadísticamente no significativa y 

teniendo en cuanta la edad no existe correlación. 

En Chile Ossa & Lagos (2022) realizaron una investigación en la que el objetivo fue 

describir a la vez correlacionar las variables de competencias emocionales y 

motivación a la carrera docente, en donde los resultados evidenciaron correlaciones 

significativas y altas entre las variables, llegando a concluir que las C. E. son 

fundamentales en dar sentido a la decisión de carrera, al menos en el ámbito de la 

pedagogía, siendo relevante su desarrollo antes y durante el ingreso a la E. S. 

Adicionalmente Martínez (2019) realizó un estudio investigativo cuyo objetivo fue 

estudiar la relación de la inteligencia emocional sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes. Los resultados evidenciaron asociación entre las variables. La 

conclusión menciona que el trabajo continuado por parte de los docentes de la 

capacidad de expresión, comprensión y regulación emocional puede mejorar el 

rendimiento académico del alumnado.   
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 Por su parte, Pedrera, M (2017) realizó un estudio donde el objetivo fue estudiar la 

correlación que existe entre la adquisición de C. E. y el rendimiento académico del 

alumnado beneficiario de acciones planificadas y sistematizadas en competencias 

afectivas. En esta investigación concluyó que existe relación entre las variables. 

Teniendo en cuenta el contexto nacional tenemos a: Meneses (2022) quien realizó 

una investigación cuyo objetivo fue conocer la relación que existe entre las C. E. y 

el rendimiento académico de los estudiantes, resultando que existe correlación 

positiva entre las variables y la conclusión evidencio la existencia de una relación 

significativa entre C. E. y rendimiento académico, sugiriendo que al incremento de 

las competencias emocionales se da el incremento del rendimiento académico, 

mejorando el proceso educativo. 

Rosario (2020) realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer la relación 

existente entre las C. E. y el aprendizaje en matemática, en donde los resultados 

evidenciaron que existe una correlación positiva moderada entre las variables y la 

conclusión fue que las C. E. se corresponden significativamente con el aprendizaje 

en matemática. 

Rodríguez (2020) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y el aprendizaje significativo en el área de 

matemática. Como resultado en esta investigación se obtuvo como coeficiente de 

Rho de Spearman = -,171* y un p-valor de ,037 lo que demuestra que ambas 

variables no están relacionadas, la conclusión de la investigación arribo a que la 

inteligencia emocional va en dirección inversa con el aprendizaje significativo de las 

estudiantes. 

También contamos con Barriga (2019) quien elaboró una tesis cuyo propósito fue 

determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

escolar de los estudiantes de la institución educativa particular Stanford 2018. La 

investigación mostró como resultados una relación con un valor de r= 0.621 esto 

muestra que existe una relación directa entre las dos variables. Por lo que se 

concluyó que los estudiantes con alta inteligencia emocional, tendrán un mejor 

rendimiento académico. 
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De igual forma, Blas & García (2017) realizaron una tesis cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre los factores personales, familiares, académicos y el 

grado de dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes. En esta 

investigación se tuvo como resultado estudiar las variables. 

En cuanto a la variable competencia emocional, Bisquerra & Pérez (2007) 

conceptualizan este término como la conjunto de conocimientos (conjunto de 

datos), capacidades (aptitudes), habilidades (destrezas) y actitudes (formas de 

comportamiento) que el sujeto necesita y para poder manifestar y regular de 

manera pertinente los fenómenos emocionales. En el desarrollo de las 

competencias se puede destacar características particulares como son: las 

competencias son aplicables individualmente o también de manera grupal; las 

competencias consideran unos conocimientos: (“saberes”), unas habilidades 

(“saber hacer”), y unas actitudes (“saber estar” y “saber ser”) estos deben estar 

completados entre sí; estas se desarrollan a lo largo de la vida y generalmente 

estas siempre están en proceso de mejorar y una persona puede manifestar una 

competencia en un área concreta (por ejemplo, la social) en un contexto dado (por 

ejemplo, con sus compañeros) y en otro contexto diferente (con personas extrañas) 

también puede comportarse manera incompetente. 

Las competencias se clasifican en: Competencias específicas técnico – 

productivas: Las que se circunscriben alrededor de conocimientos y procedimientos 

en relación con un determinado ámbito profesional o especialización, por ejemplo 

competencias específicas de ingeniería eléctrica, derecho, medicina, psiquiatría, 

cocina, etcétera. Cada profesión tiene sus competencias específicas. Estas se 

relacionan con el “saber” y el “saber hacer” necesarios para el desempeño experto 

en una actividad profesional; También considera a las competencias genéricas o 

transversales: Son aquellas comunes a un amplio número de profesiones incluyen 

aspectos generales como dominio de idiomas, conocimientos informáticos a nivel 

de usuario y un amplio bloque de competencias sociopersonales: automotivación, 

autoestima, autoconfianza, etcétera, y solución de conflictos, trabajo en equipo, 

puntualidad, paciencia, diligencia, discreción, etcétera.  
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Un adecuado proceso educativo de Educación Emocional a nivel escolar ayudará 

a las personas en su desarrollo personal y social, lo que beneficiará en el proceso 

educativo, a la vez que les permitirá desarrollarse productivamente en otras 

habilidades como la cognitiva y la social. Esta variable de C.E. Se estudió 

considerando un modelo pentagonal: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional (autogestión), competencia social y habilidades para la vida 

y el bienestar, y cada una analizó componentes específicos. 

Para Bisquerra & Pérez (2007) el término competencia refiere a la capacidad de la 

persona en movilizar con facilidad la gama de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes en respuesta a las situaciones que le presenta la sociedad 

actual y exigente para que ésta pueda ser de calidad. y eficiencia en el manejo. En 

este concepto, la especificidad de las habilidades se identifica como: Estas 

habilidades se desarrollan a través del aprendizaje porque nadie nace con 

habilidades; involucra conocimientos ("saber"), habilidades ("saber hacer") y 

actitudes mezcladas con el comportamiento (" saber ser" y "saber ser"); también 

tiene la característica de ser potenciada y experimentada en el transcurso de la 

vida. 

Las emociones son una serie de reacciones del interior que experimentamos ante 

situaciones internas y externas que nos generan sensaciones de bienestar o 

malestar y nos impulsan a actuar y adoptarnos a nuestro ambiente, según 

(Maturana, 1992) el fundamento de las acciones humanas se basan en lo 

emocional, sin tener en consideración el contexto en el que se den, el actuar 

humano se basa y es consecuencia de específicas emociones que dan origen a 

una determinada reacción.  

Bisquerra y Mateo (2019) mencionaron que la educación emocional consiste en 

comprender que las personas son complejas y necesitan distinguir entre la 

enseñanza (la transferencia de conocimientos) y las habilidades técnicas 

profesionales, así como el desarrollo físico, social, emocional, moral, ético, etc. En 

este campo estudiamos la dimensión afectiva en relación con la dimensión social, 

ya que en este contexto se experimentan las emociones, y la dimensión social 

basada en la empatía, que es la base de los principios éticos y morales. 
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Para la primera variable, C.E., se abordan las 5 dimensiones propuestas por 

Bisquerra & Mateo (2019) que las divide en 5 competencias emocionales, las cuales 

se detallan a continuación: 

La conciencia emocional es identificar las emociones, distinguirlas y poder 

nombrarlas, las propias y de los otros, de comprender el estado de dichas 

emociones, es decir, el estado o atmósfera de una situación o contexto particular. 

El ser humano adquiere esta capacidad mediante el reconocimiento propio y de los 

demás. Los individuos que desarrollen esta habilidad serán capaces de percibir las 

causas y efectos de las emociones y evaluar su ímpetu, y podrán expresar 

adecuadamente las emociones, que son elementos clave de esta habilidad 

mediante el uso de la comunicación verbal y no verbal. El dominio del vocabulario 

emocional es un factor importante en la conciencia emocional. 

La regulación emocional es la capacidad que nos permite responder 

adecuadamente a las emociones que experimentamos. En este proceso, no debe 

confundirse "regulación" con "represión". Porque la regulación implica crear un 

equilibrio entre la opresión y el caos. Los aspectos que se consideran para la 

regulación emocional son: regulación adecuada de la frustración, control de la ira, 

esperar la recompensa, habilidades en el manejo de situaciones peligrosas 

(enfrentar adecuadamente el consumo de drogas inducido, situaciones de 

violencia, etcétera), proceso de la empatía, etc. Las técnicas específicas para el 

desarrollo de esta competencia son: relajación, respiración, meditación, atención 

plena, introspección, diálogo interno, control del estrés, autoafirmación positiva, 

autoconfianza, reestructuración cognitiva, imaginería emocional, cambio de causa 

y efecto, etcétera. Para que se desarrolle adecuadamente esta competencia 

demanda la práctica constante de técnicas para controlar, gestionar y hacer frente 

a la competencia. 

La autonomía emocional se refleja cuando los sujetos toman sus propias decisiones 

sobre sus emociones y regulan lo que consideran adecuado en determinadas 

situaciones, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la convivencia y el bienestar. 

Por ello, se cree que las personas con autonomía emocional tendrán la capacidad 

de ser resilientes a los estímulos del entorno sin verse afectadas, para lo cual es 
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necesario que las personas tengan una autoestima sana. Es también la armonía 

entre la dependencia emocional y la alienación. 

Dado que están entrelazadas con las emociones, la competencia social es la 

capacidad de desarrollar relaciones saludables. Para desarrollar esta capacidad, 

deben desarrollar la escucha activa y la empatía, fomentando así actitudes 

prosociales que se opongan a las problemáticas actitudes racistas, xenófobas o 

sexistas. Esta competencia despliega un ambiente próspero para la labor fructífera 

y placentera. El manejo pertinente de problemas e implementación de estrategias 

para evitarlos son elementos principales de la competencia social. 

La capacidad para la vida y el bienestar, es la destreza de la persona para actuar 

de manera oportuna y responsable en el ámbito personal, profesional, familiar, 

social, para afrontar activamente los retos cotidianos de la vida, para utilizar 

activamente el tiempo libre, etc. Estas habilidades nos invitan a vivir nuestras vidas 

de una manera mejor y neutral, comprometiéndonos a vivir felices en nuestras 

vidas. 

Para (Lopera, 2015), es crucial considerar la educación en habilidades emocionales 

en el proceso educativo, ya que forma parte de las diez recomendaciones de la 

OMS para optimizar y enfocar y desarrollar la salud mental. 

En cuanto a la segunda variable: importante aprendizaje matemático, a 

continuación se detalla la teoría que la sustenta. 

Para definir con precisión el aprendizaje citamos a Papalia (1990) quien define el 

aprendizaje como el proceso que genera cambios en la conducta del individuo que 

aprende y este cambio se visualiza en el desempeño de conocimientos y 

habilidades que se da a través de la experiencia, los cambios pueden ser medidos, 

y además es un proceso constante a lo largo de nuestra vida. 

Con  respecto  al  aprendizaje  en  matemáticas  Cantoral  (2005) lo  ha  definido 

como la agrupación de quehaceres mentales e intelectuales que dirigen   al sujeto 

a comprender y  dar ideas  en  su  vivencia  y  contexto,  así  como  el  resolver  y  

dar  solución  a  un  problema  sobre conceptos,  ideas  y  definiciones  matemáticas,  
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el  decidir  así  como  el  lograr  una  conclusión  a partir  del  planteamiento  de  

una  situación,  en  los  que  están  considerados  procesos  como  la generalización,  

abstracción,  probar  una  teoría  o  postulado,  visualización,  aproximación  y 

estimación  entre otros.  Haciendo  un  análisis  a  esta  definición  podría  

desprenderse  que  en  el aprendizaje de las matemáticas implica no solo el resolver 

problemas, justificar los argumentos, poder  predecir  situaciones  u  otra  acción  

sino  que  el  estudiante  aplique  sus  conocimientos abstractos a nivel de un 

contexto real, el ser aplicados a situaciones diversas donde pueda darle significado 

y utilidad en su vida cotidiana. 

David Ausubel (1983) se refiere al aprendizaje significativo, cuando el conocimiento 

adquirido es relevante y tiene altas exigencias cognitivas, lo que significa que tiene 

un significado psicológico y lógico, así como una actitud de aprendizaje. Las 

dimensiones que debe tener un aprendizaje importante son: el sentido lógico de 

coherencia, la estructura interna del material ordenado y continuo (libros, guías, 

etc.) que debe presentarse en etapas sucesivas y el impacto de la relación entre 

sus componentes, que es el material proporcionado al estudiante, debe presentarse 

con contenido organizado; significados psicológicos específicos del estudiante que 

también implican lo que se presenta a los estudiantes, que debe ser fácilmente 

asimilable, y las actitudes o motivaciones del sujeto, que indican la tendencia del 

estudiante a aprender y desarrollarse, además de poder utilizar para comprender 

los conocimientos que ya tienes, al mismo tiempo que éstos garanticen la: 

adquisición, asimilación y la retención del contenido, para que el estudiante 

reconozca el significado personal. 

Asimismo, Ausubel (2002) argumenta que el aprendizaje significativo es un proceso 

mental cognitivo ("saber") en el cual un estudiante asocia sus ideas lógicas 

("culturales") con ideas contextuales adecuadas ("anclaje"). La estructura cognitiva 

o estructura de conocimiento de una persona en proceso de aprendizaje, además 

de la actitud de la persona frente a la asimilación y conservación de información, y 

así se produce un aprendizaje significativo, es decir, para aprender creamos una 

red de conceptos, en este proceso agregamos nueva información y la vincula con 
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lo que ya sabemos, lo que resulta en un aprendizaje importante. Las condiciones 

que deben promoverse para lograr un aprendizaje significativo son las siguientes: 

En primer lugar, considerar el “sentido de aprendizaje” del estudiante, que se refiere 

a las condiciones bajo las cuales la intervención predispone al estudiante a un 

aprendizaje significativo; el segundo aspecto que se debe cumplir es el significado 

lógico, por lo que la información presentada no debe ser aleatoria o confusa, sino 

debe presentarse de forma clara, proporcionada de manera estructurada y 

coherente; el tercer aspecto en el que se produce un aprendizaje importante es el 

'significado mental', que surge cuando el contenido a estudiar es pertinente y 

responde a las estructuras cognitivas y conocimientos previos de los estudiantes” 

Significado psicológico". Vygotsky también planteó una teoría constructivista, 

señaló que el conocimiento se desarrolla en el contexto en el que viven las personas 

inmersas las personas, por lo que su teoría se relaciona con la teoría sociocultural 

que mejora el desarrollo humano en relación con el entorno social, Vygotsky planteo 

que el desarrollo cognitivo va de la mano con el físico, este es el proceso por el cual 

vamos aprendiendo a utilizar nuestra memoria, el lenguaje, la percepción, a la 

resolución de problemas, entre otros. Pero Vygotsky se centró en el lenguaje de los 

niños como el medio para aprender y pensar acerca del mundo, mediante esta 

reflexión se desarrollan las competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes de un concepto específico. 

Respecto a las dimensiones. Para este proceso de investigación se consideró la 

propuesta de Bolívar (2009) quien propone 3 condiciones las cuales se deben tomar 

en cuenta para desarrollar el aprendizaje significativo: 

En primer orden, el significado lógico del material, condición que se refiere a la 

estructura interna del contenido material, debe estar preparado para la construcción 

del significado. Por lo tanto, el material que proporcione significado lógico debe 

transmitir la intención de la discusión a: Definiciones y lenguaje, cuya estructura 

interna debe ser precisa y consistente, y debe presentar claramente las definiciones 

de nuevos términos y usar el lenguaje apropiadamente; datos empíricos y 

analogías, cuando el material El material debe justificarse desde una perspectiva 

evolutiva cuando ayuda a adquirir un nuevo significado o a aclarar un significado 
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preexistente; un enfoque crítico, el material debe estimular el análisis y la reflexión, 

y la formulación autónoma de vocabulario, conceptos y estructuras conceptuales.; 

y epistemología, que de acuerdo a este aspecto el material debe considerar los 

supuestos epistemológicos de la materia correspondiente y  a la estrategia 

particular a la que pertenece los contenidos. 

En el segundo orden mencionamos el significado psicológico del material, que es 

el proceso de relación que se da entre los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos, mediante el cual se produce un aprendizaje significativo. En este 

punto, es claro que el aprendizaje como proceso es internamente constructivo, y 

para lograrlo se debe considerar un abanico de acciones a favor del proceso. 

En tercer lugar, la motivación es una condición subjetiva, una actitud positiva y 

positiva que deben exhibir los estudiantes, y por lo tanto, motivados, tiene un 

impacto positivo en el aprendizaje significativo. Para (Ospina, 2006) concibe la 

motivación como un constructo del aprendizaje, describiéndola como el impulso que 

provoca y sustenta el proceso de enseñanza.   
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación, es de tipo básica y de corte transversal; al respecto Hernández 

et al. (2014) refiere que el punto de partida de ésta es el marco teórico y permanece 

como soporte del estudio y sirve para enunciar nuevas teorías o ampliar las 

existentes; en cuanto a la recogida de datos, ésta se realizó en un solo corte o 

momento. Por otro lado, Arias (2012) indica que el nivel de una investigación se 

relaciona con el grado de intensidad que resulta del análisis de la problemática 

estudiada. En cuanto al diseño de la investigación, Arias (2012) también menciona 

que éste es un proceso estratégico que se adopta para dar respuesta al problema 

planteado teniendo en cuenta la intervención del investigador; en tal sentido, por la 

manipulación de las variables el diseño puede ser experimental y no experimental. 

En lo que respecta al trabajo que se presenta el diseño es de tipo no experimental 

por que los datos recogidos no fueron manipulados y tampoco hubo intervención 

alguna. 

El diseño relacional se presenta, como sigue:  

  V1 
 

 
M    r 
 
 
 

  V2 
 
En donde:  
M : Es la muestra de estudiantes. 

O1 : Variable: competencias emocionales 

R : Fuerza de correlación. 

O2 : V. aprendizaje significativo en matemática 

3.2 Variable y operacionalización 

Arias (2012) conceptualiza a la variable de investigación como una propiedad, 

característica, o atributo ya sea de personas o cosas que presentan variación entre 

pares o en el mismo sujeto en tiempos diferentes, de modo que la variable presenta 
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susceptibilidad de ser medida considerando estos cambios en tiempos y contextos. 

Teniendo en cuenta que las dos variables del estudio son cualitativas, su medición 

se realizó a través de una escala para cada una de ellas, para la competencia 

emocional el instrumento de medición de Catacora (2020) que tuvo 05 dimensiones 

(Regulación emocional, autonomía emocional, conciencia emocional, 

competencias para la vida y competencias sociales) y 28 indicadores y con 32 ítems 

con respuestas de naturaleza politómicas con cinco categorías basada en una 

escala de Likert. Para la variable aprendizaje significativo en matemática, el 

instrumento de Rodríguez (2020) que estuvo conformado por 03 dimensiones 

(significatividad lógica del material, significatividad psicológica del material 

psicológica y motivación de los estudiantes). Se ha considerado 08 indicadores, 

con un total de 24 ítems que tienen por valores finales a una escala ordinal de 5 

categorías en base a la escala de Liker, (Supo, 2015). Las respectivas tablas de 

operacionalización de variables se muestran en el Anexo 02. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Con respecto a la población (Arial, 2012 y Robledo, 2005) esta es el propósito de 

estudio el cual podría estar conformado por cosas, personas o escritos que tienen 

en común las mismas características; en tal sentido la población para este estudio 

es de 67 estudiantes de VII ciclo de secundaria (finita por el número de 

participantes; asimismo ambos autores conceptualizan a la muestra como un 

conjunto posible y limitado de participantes que se identifican que pertenecen y 

poseen las mismas características de la población. Asimismo, en este proceso 

investigativo el muestreo fue de tipo no probabilístico porque se asumió como 

muestra a la totalidad de la población por conveniencia  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recogida de los datos de ambas variables se utilizó como técnica la 

encuesta (Hurtado, 2000) la cual permite recoger los datos a través de los 

instrumentos de medición. Respecto a los instrumentos éstos son una agrupación 

de preguntas referidas a un evento, situación o algún tema específico. Según 

(Torres & Paz 2019) la encuesta como método de recolección de datos se ubica en 
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el punto medio de la observación y experimentación por consiguiente sirve para 

obtener información como preferencias, ideas, creencias, etcétera de los 

participantes, las cuales no podrían conocerse al situaciones no factible de ser 

experimentadas. 

3.5 Procedimiento 

Para la recogida de datos se obtuvo el consentimiento informado a través autoridad 

institucional, se participó de una entrevista personal con el directivo de la Institución 

el 01 de junio del presente, en donde se dio a conocer sobre la relevancia del 

estudio. En la fecha programada se recurrió a la Institución Educativa con el fin de 

aplicar los cuestionarios para ambas variables, teniendo las medidas 

correspondientes para el cuidado de la salubridad; en este contexto y así se 

concretiza la recolección de datos, los cuales se procesaron a través de la 

herramienta estadística SPSS y Microsoft Excel y su interpretación se realizó a 

través de las tablas de contingencia e inferenciales. 

3.6 Método de análisis de datos 

El método que se empleó fue el método hipotético – deductivo, según esta corriente 

las hipótesis y teorías no se derivan inductivamente de los hechos observados, sino 

que se crean para dar cuenta de ellos; por lo que, plantear una hipótesis constituye 

un acto mental creativo que pone al científico en evidencia para realizar estudios 

dentro de una determinada línea de investigación.  

3.7 Aspectos éticos 

Para salvaguardar la legalidad de la presente investigación se contara con los 

principios, lineamientos y códigos de ética de la Universidad por consiguiente la 

presente cuenta con medidas éticas de: El principio de autonomía se dio lugar al 

contar con la autorización del directivo para la recolección de datos y proceder con 

libertad, además se respetó las respuestas de los participantes que durante el 

proceso investigativo se tuvo el menor contacto posible con ellos para garantizar 

que los resultados de las variables no fueran manipuladas así garantizar resultados 

verídicos; benéficamente esta investigación es dirigida a la comunidad educativa 
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ya que permitirá identificar factores de mejora en el rendimiento académico; la 

presente no tiene maleficiencia ya que se da fe que la presente es un trabajo original 

y a la vez respeta la originalidad de las investigaciones en concordancia con los 

principios legales de la Universidad considerando las normas APA para la redacción 

así obstaculizar el plagio también se utilizó la plataforma turnitin que es un software 

para verificar la similitud; Es justo porque se cuidara la imagen e integridad de los 

estudiantes y la institución que participaron en la investigación así la información 

recolectada será reservada, equitativa e imparcial cuidando la confiabilidad para no 

generar malestar entre los participantes.  
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IV. RESULTADOS

4.1 Juicio de expertos 

Tabla 1. 

Resultados de la validación del instrumento Competencias emocionales. 

Expertos Especialidad Resultados de aplicabilidad 

Mg. Freddy Gamaniel  Romaní Allende Temático El cuestionario es aplicable 

Dr. German Vicente Garay Flores 
Metodólogo El cuestionario es aplicable 

Mg. Lenmy Ochoa Santos Metodólogo El cuestionario es aplicable 

En la tabla 1 se observa que el cuestionario que mide la variable competencias 

emocionales cuenta con evaluación de expertos y cumple con los estándares de 

confiabilidad, por lo que se concluye que el cuestionario puede ser utilizado. 

Tabla 2. 

Resultados de la validación del instrumento Aprendizaje significativo 

Expertos Especialidad Resultados de aplicabilidad 

Mg. Freddy Gamaniel  Romaní Allende Temático El cuestionario es aplicable 

Dr. German Vicente Garay Flores 
Metodólogo El cuestionario es aplicable 

Mg. Lenmy Ochoa Santos Metodólogo El cuestionario es aplicable 

En la tabla 2 se puede observar que el cuestionario que mide la variable aprendizaje 

significativo en matemática cumple con los niveles de confiabilidad especificados, 

por lo que el investigador cree que el cuestionario puede ser utilizado. 
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4.2 Prueba de confiabilidad  

Tabla 3.  

Prueba de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Competencias emocionales 0.847 32 

Aprendizaje significativo de la matemática 0.859 24 

Interpretación 

La tabla 3 muestra resultados sobre la confiabilidad mediante la prueba de Alpha 

de Cronbach, de los instrumentos para la variable competencias emocionales en 

donde se observa que tiene un coeficiente de confiabilidad de 0.847 por 

consiguiente la confiabilidad es del 84 % y de la variable aprendizaje significativo 

en matemática presenta un coeficiente de 0.859 de modo que la confiabilidad es de 

85 %. Para la prueba de fiabilidad se han empleado 20 personas en ambos casos.  

La primera variable cuenta con 32 ítems y la segunda variable cuenta con 24 ítems. 

4.3 Estadística descriptiva  

Tabla 4.  

Competencias emocionales y aprendizaje significativo en matemática 

 

 

Aprendizaje significativo en matemática 

Total 

Inicio Proceso Logrado Excelente 

Competencias 

emocionales 

Deficiente 
1 0 0 0 1 

1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Regular 
0 2 15 2 19 

0.0% 3.0% 22.4% 3.0% 28.4% 

Bueno 
0 1 31 15 47 

0.0% 1.5% 46.3% 22.4% 70.1% 

Total 
1 3 46 17 67 

1.5% 4.5% 68.7% 25.4% 100.0% 
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Interpretación 

De acuerdo a la información de la tabla 4, se identifica que el 1.5 % de los 

estudiantes, indican que el nivel de competencias emocionales es deficiente y el 

aprendizaje significativo está en inicio; también, el 3.0% expresó que el estado de 

sus competencias emocionales es regular mientras que el aprendizaje significativo 

en matemática se encuentra en proceso. Luego el 46,3% mencionó que sus 

competencias emocionales están en un nivel bueno y el nivel de aprendizaje 

significativo es logrado.  También se observa que el 22.4 % evidencia un desarrollo 

de competencias emocionales bueno y el nivel de aprendizaje significativo 

excelente.  

Tabla 5.  

Competencias emocionales y la dimensión significatividad lógica del material de 

aprendizaje. 

 

 

 

Significatividad lógica del material de aprendizaje 

Total 

Inicio Proceso Logrado Excelente 

Competencias 

emocionales 

Deficiente 
1 0 0 0 1 

1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Regular 
0 0 15 4 19 

0.0% 0.0% 22.4% 6.0% 28.4% 

Bueno 
0 2 23 22 47 

0.0% 3.0% 34.3% 32.8% 70.1% 

Total 
1 2 38 26 67 

1.5% 3.0% 56.7% 38.8% 100.0% 

 

Interpretación 

La Tabla 5 permite ver que el 1.5 % de los estudiante indican que su nivel de 

competencias emocionales es deficiente y su aprendizaje significativo está en 

inicio; por otro lado, el 3.0% también expresó que el estado de sus competencias 

emocionales es bueno mientras que el aprendizaje significativo está en proceso, 
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también el 34,3% mencionó que sus competencias emocionales son buenas y el 

nivel de su aprendizaje significativo es logrado.  Asimismo, el 32.8 % presenta un 

desarrollo de competencias emocionales bueno y el nivel de aprendizaje 

significativo excelente.  

Tabla 6.  

Competencias emocionales y la dimensión significatividad psicológica del 

aprendizaje. 

 

 

Significatividad psicológica del aprendizaje 

Total 

Inicio Proceso Logrado Excelente 

Competencias 

emocionales 

Deficiente 
1 0 0 0 1 

1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Regular 
0 5 12 2 19 

0.0% 7.5% 17.9% 3.0% 28.4% 

Bueno 
0 3 30 14 47 

0.0% 4.5% 44.8% 20.9% 70.1% 

Total 
1 8 42 16 67 

1.5% 11.9% 62.7% 23.9% 100.0% 

 

Interpretación 

En la tabla 6 se observa que el 1.5 % de los estudiante indican que su nivel de 

competencias emocionales es deficiente y su aprendizaje significativo está en 

inicio; por otro lado, el 7.0% también expresó que el estado de sus competencias 

emocionales es regular mientras que el aprendizaje significativo está en proceso, 

también el 44,8% mencionó que sus competencias emocionales son buenas y el 

nivel de su aprendizaje significativo es logrado.  Asimismo, el 20,9 % presenta un 

desarrollo de competencias emocionales bueno y el nivel de aprendizaje 

significativo excelente.  
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Tabla 7.  

Competencias emocionales y la dimensión motivación de los estudiantes. 

 

 

Motivación de los estudiantes 

Total 

Inicio Proceso Logrado Excelente 

Competencias 

emocionales 

Deficiente 
0 1 0 0 1 

0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 

Regular 
1 0 14 4 19 

1.5% 0.0% 20.9% 6.0% 28.4% 

Bueno 
0 4 24 19 47 

0.0% 6.0% 35.8% 28.4% 70.1% 

Total 
1 5 38 23 67 

1.5% 7.5% 56.7% 34.3% 100.0% 

 

 

Interpretación 

La Tabla 7 permite observar, que el 1.5 % de estudiantes, mencionaron que su nivel 

de competencias emocionales es regular y su aprendizaje significativo está en 

inicio; por otro lado, el 6.0% también expresó que el estado de sus competencias 

emocionales es bueno mientras que el aprendizaje significativo está en proceso. 

También el 35.8% mencionó que sus competencias emocionales son buenas y el 

nivel de aprendizaje significativo es logrado.  Asimismo, el 28.4 % presenta un 

desarrollo de competencias emocionales bueno y el nivel de aprendizaje 

significativo excelente.  

4.4 Estadística inferencial 

Prueba de normalidad 

H0 Los datos de la muestra tienen distribución normal. 

H1 Los datos de la muestra no tienen distribución normal. 
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Tabla 8.  

Resultados de la Prueba de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Competencias emocionales  0.107 67 0.056 

Aprendizaje significativo en 

matemática 
0.071 67 ,200* 

 

Interpretación  

En la tabla 8, se visualizan los resultados de los datos analizados de ambas 

variables mediante la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov considerando a 

una población de los 67  estudiantes  encuestados, en donde el resultado fue de un 

p valor de 0.056 para la variable competencias emocionales; y un p valor de  0,200  

para los datos de  la variable  aprendizaje significativo; se consideró un  nivel de 

significancia estadística α = 0,05 en ambas variables, y después del análisis se 

obtuvo un p valor superior al nivel de significancia y otro menor, se acepta la 

hipótesis alterna y se concluye y generaliza que los datos analizados no tienen una 

distribución normal. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis principal 

H0 No existe relación entre las C. E. y aprendizaje significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022 

H1 Existe relación entre las C. E. y aprendizaje significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022 

Se consideró para el nivel de significancia: α = 0,05           

Si p_valor > 0,05 se conserva la Ho                           

Si p_valor < 0,05 rechazamos la Ho               
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Tabla 9.  

Correlación entre las variables de competencias emocionales y aprendizaje 

significativo en matemática. 

 

    
Competencias 
emocionales 

Aprendizaje 
significativo en 

matemática 

Rho de 
Spearman 

Competencias 
emocionales 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,401** 

Sig. (bilateral)  0.001 
N 67 67 

Aprendizaje 
significativo en 

matemática 

Coeficiente de 
correlación 

,401** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001  
N 67 67 

 

Interpretación  

De lo observado en la tabla 9, se aprecia que los resultados alcanzados muestran 

que entre la variable competencias emocionales y aprendizaje significativo en 

matemática existe de una fuerza de correlación positiva moderada de 0.401 y con 

un p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α igual a 0.05; entonces, se 

acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis alterna; 

concluyendo que si existe relación entre ambas variables 

Hipótesis específicas  

H0 No existe relación entre las competencias emocionales y las dimensiones 

significatividad lógica del material de aprendizaje, significatividad psicológica 

del aprendizaje y motivación de los estudiantes. 

H1 Existe relación entre las competencias emocionales y las dimensiones 

significatividad lógica del material de aprendizaje, significatividad psicológica 

del aprendizaje y motivación de los estudiantes 
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Tabla 10.  

Correlación entre la variable el competencias emocionales y sus dimensiones, 

significatividad lógica del material de aprendizaje, significatividad psicológica del 

aprendizaje y motivación de los estudiantes 

 

   

Significatividad 
lógica del 

material de 
aprendizaje 

Significatividad 
psicológica del 

aprendizaje 

Motivación 
de los 

estudiantes 

Rho de 
Spearman 

Competencias 
emocionales 

Coeficiente 
de 

correlación 
,337** ,423** ,293* 

Sig. 
(bilateral) 

0.005 0.000 0.016 

N 67 67 67 

 

Interpretación  

Como se visualiza la tabla 10, los resultados inferenciales arrojaron a través de la 

prueba estadística de Rho de Spearman para la primera dimensión la existencia de 

una fuerza de correlación positiva baja de 0.337 entre la variable C. E. y S. L. del 

M. de aprendizaje con un p valor de 0.005, la cual señala que existe relación entre 

las variables.; para la segunda dimensión muestra que existe de una fuerza de 

correlación positiva moderada de 0.423 entre la variable C. E. y S. P. del M. de 

aprendizaje con un p valor de 0.000, lo que muestra que existe relación entre las 

variables.; para la tercera dimensión muestra que existe de una fuerza de 

correlación positiva baja de 0.293 entre la variable C. E. y motivación de los 

estudiantes con un p valor de 0.016, lo cual indica que existe relación entre las 

variables. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna, por lo que se concluye que existe relación entre la variable C. E. y las 

dimensiones analizadas.  
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V. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo investigativo, se planteó el objetivo, determinar la relación 

entre las   competencias emocionales y aprendizaje significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022. 

Para el proceso se procedió de la siguiente manera: 

El estudio fue de tipo observacional y transversal, ya que las variables de estudio 

no fueron manipuladas en ningún momento y los datos obtenidos reflejaron la 

evolución natural de los eventos; Por otro lado de acuerdo al plan de recolección 

de datos, estos se recopilaron con fines de investigación, por lo que se pudo 

controlar el sesgo de medición. Sí mismo, el estudio es transversal ya que la 

recolección de datos fue en un solo intervalo de tiempo. Los análisis estadísticos 

fueron bivariados, se probaron hipótesis teóricas y alternativas y se verificó el grado 

de asociación entre ambas variables.  

Se utilizaron variables categóricas y cualitativas, escala ordinal con respuesta 

politómicas con los siguientes valores finales: Para las variables competencias 

emocionales y Aprendizaje Significativo en Matemática se utilizó una escala Likert 

de cinco categorías del 1 al 5. Para la interpretación de la confiabilidad se utilizó la 

escala de Darren George y Paul Mallery y para la correlación se utilizó la escala 

Rho de Spearman. Para conocer los resultados correlacionales en la campana de 

Gauss se consideró el 95% de aceptación y un 5% de error. Esto significa que en 

los cálculos se consideró el nivel de significación estadística de 0,05. Los resultados 

evidenciados en este estudio son fruto de la obtención en base a la recopilación de 

datos mediante los cuestionarios: Cuestionario para medir las competencias 

emocionales y cuestionario para medir el aprendizaje significativo en matemática 

en estudiantes, aplicado a un total de 67 estudiantes de VII ciclo de la institución, 

la recolección de datos para ambas variables y sus respectivas dimensiones se 

realizó en diferentes fechas, buscando espacios libres que los estudiantes tengan 

sin interrumpir las labores escolares. La información recolectada en este proceso 

investigativo se organizó y representó en tablas, lo que nos permitió analizar, 

entender y estudiar el comportamiento entre variables y sus dimensiones.  
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También se debe considerar los factores contextuales que pudieron haber influido 

de forma negativa o positiva en los resultados de la investigación; así que, se tuvo 

que tener en cuenta que para la aplicación de la encuesta para ambas variables  en 

cada salón de estudiantes se tuvo que buscar la oportunidad de encontrarlos sin 

profesor, por lo tanto en el proceso pudo darse la presencia de la tensión en los 

estudiantes ya que tenían en mente que en algún momento el docente 

correspondiente al horario pueda ingresar al salón e interrumpir el desarrollo de la 

encuesta además se debe mencionar que algunos estudiantes no estuvieron en 

aula por lo que se les tuvo que buscar en algún momento para que puedan 

responder el cuestionario y al estar solos en el proceso se les observo ansiosos de 

terminar e irse, también menciono que algunos estudiantes no conocían algunos 

términos de los cuestionarios y estuvieron haciendo preguntas acerca del 

significado de algunas palabras como también hubieron algunos estudiantes que 

después de terminar de resolver los cuestionarios mencionaron entre ellos que no 

sabían el significado de algunas palabras, se consideró estos aspectos para 

analizar de manera holística los resultados de la investigación.  

También, a nivel general, se han sugerido correlaciones entre competencias 

emocionales y aprendizaje significativo en matemática en estudiantes. Esto se hizo 

verificando la existencia de una relación estadísticamente significativa directa entre 

las dos variables con un valor de p de 0,001, que es menor que el nivel de 

significancia de α = 0,05, entre los resultados obtenidos, se confirma la existencia 

de una fuerza de correlación positiva moderada de 0,401. 

Los resultados inferenciales obtenidos indican que existe correlación entre la 

variable competencias emocionales y aprendizaje significativo, ambas variables 

están vinculada de forma directa y positiva moderada con el aprendizaje 

significativo en matemática. Se concluye que ambas variables tienen correlación y 

que el aprendizaje significativo de la matemática dependerá del desarrollo de las 

competencias emocionales en los estudiantes, por lo tanto se debe implementar en 

las familias y en la institución educativa actividades que promuevan, fortalezcan y 

desarrollen las competencias emocionales para el aprendizaje significativo.  
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En los resultados de las correlaciones de la variable competencias emocionales y 

las dimensiones sede la variable aprendizaje significativo de la matemática se 

aprecia de manera general que existe correlación entre ellas sin embargo la 

dimensiones significatividad lógica del material y motivación del aprendizaje tienen 

una fuerza de correlación positiva baja mientras que la dimensión significatividad 

psicológica del aprendizaje tiene una fuerza de correlación positiva moderada. 

Estos resultados en gran medida concuerdan con la teoría de Bisquerra y Mateo 

(2019) quienes plantean que una buena educación emocional desde la familia, 

durante el desarrollo educativo que contempla desde el nacimiento hasta que 

culmine la educación obligatoria es un predictor de convivencia, de habilidades 

sociales, rendimiento académico y bienestar también es un predictor de la 

estabilidad económica 10 años después de que se haya concluido con la 

escolaridad obligatoria. Una persona con competencias emocionales se encuentra 

en mejores situaciones para relacionarse con otras personas; en tal sentido lo 

observado puede influir en la escolarización, en la formación profesional y los 

estudios universitarios en donde las personas que buscan un título universitario y 

que después de haber conseguido el empleo lo pierden a causa de la ausencia de 

educación emocional. Los autores citados también refieren lo importante y 

necesario que es en esta sociedad compleja que las personas estén preparadas 

emocionalmente para responder de manera eficiente los fenómenos emocionales 

que se les vaya a presentar en la sociedad, superar el “analfabetismo emocional” 

es una de las herramientas que va a menguar situaciones de contexto escolar en 

donde se ve conflicto, estrés, consumo de sustancias adictivas, entre otros, en 

donde en algunos casos determinan en el desinterés académico y bajo la 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

Realizando la comparación con los antecedentes internacionales referimos a 

Pedrera (2017) quien en su trabajo de investigación concluyo que existe relación 

entre la variable competencias emocionales y rendimiento académico; También 

tenemos a Ossa & Lagos (2022) quienes en su investigación tuvieron el objetivo de 

describir y relacionar las variables competencias emocionales y motivación a la 

carrera docente, en donde como resultados tuvo correlaciones altas y significativas 
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por lo que concluyo en que las competencias emocionales son fundamentales dar 

sentido a la elección de carrera; Los resultados de estas investigaciones coinciden 

con los resultados obtenidos en esta investigación evidenciando que las 

competencias emocionales se relacionan con el rendimiento académico, 

expectativas profesionales y aprendizaje significativo.  

Martínez (2019) en su investigación que tuvo como objetivo analizar la relación 

entre la inteligencia emocional sobre el rendimiento académico de los estudiantes, 

arribo a la conclusión de que existe asociación entre las variables; también Pazmiño 

(2022) en su investigación con objetivo de correlacionar la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico y sus resultados determinaron que existe correlación 

positiva débil considerando el sexo y una relación negativa no significativa 

considerando la edad; Las dos investigaciones mostraron resultados similares 

donde la inteligencia emocional influye sobre el rendimiento académico así como 

en la presente que las competencias emocionales se relaciona con el aprendizaje 

significativo.  

Por otro lado comparando con el antecedente internacional Vera & Morales (2020) 

en su investigación que tuvo como objetivo establecer la relación existente entre la 

inteligencia y el rendimiento académico y avance curricular, determinó que no existe 

relación entre las variables anteriormente mencionadas, esta investigación 

contradice los resultados a mi investigación puesto que tuvo un resultado diferente 

discrepando de la presente en la que se determinó la relación entre las 

competencias emocionales y el aprendizaje significativo en matemática.  

Al analizar los antecedentes nacionales identificamos a Meneses (2022) quien es 

investigación concluye que la competencia emocional y el rendimiento académico 

se relacionan positivamente; También Rosario (2020) en su investigación concluyo 

que las competencias emocionales y el aprendizaje en matemática se relacionan 

positiva y significativamente; Los resultados de estas investigaciones concuerdan 

con los resultados de la presente en donde se refleja la relación de la variable 

competencias emocionales y rendimiento académico y aprendizaje significativo. 

Por otro lado tenemos a Barriga (2019) quien en su tesis concluyo que la variable 

inteligencia emocional se relaciona directamente con el rendimiento académico; 
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considerando los resultados y conclusiones de estas investigaciones previas 

asumo que las competencias emocionales guardan relación con el aprendizaje y 

rendimiento académico.  

Considerando a Blas & García (2017) quien en su tesis obtuvo como resultado que 

los factores personales y otros afectan al aprendizaje de las matemáticas; 

considerando esta investigación se evidencia que factores que demandan de 

educación emocional también afectan al desarrollo del rendimiento académico o 

aprendizaje. 

Teniendo en consideración a Rodríguez (2020) quien en su investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 

significativo en el área de matemática en estudiantes, obtuvo resultados 

contradictorios a la presente investigación en donde sus resultados fueron que la 

inteligencia emocional no se relaciona con el aprendizaje significativo. En efecto, 

se puede concluir que el éxito y los resultados de los estudiantes dependen de 

información distinta a su opinión. 

De acuerdo a la discusión de los resultados se manifiesta que la mayoría de las 

investigaciones analizadas concluyen en que las competencias emocionales y la 

inteligencia emocional se relaciona con el aprendizaje significativo, rendimiento 

académico y otros aspectos que tengan que ver con el desarrollo personal, social, 

cognitivo y actitudinal de la personal, sostenida en la teoría de Bizquerra (2019) 

quien menciona que una adecuada educación emocional sería exitosamente 

desarrolladora de la persona como parte de la sociedad. Considerando estos 

aspectos el sistema educativo debería implementar una educación holística para el 

bienestar de los educandos. 

Por lo tanto, la necesidad poder lograr que la educación emocional se 

institucionalice como parte de la cultura educativa en las escuelas y en las familias, 

haciendo parte a los padres en aspectos emocionales básicos que resuelven este 

analfabetismo emocional que terminan siendo el origen de muchas problemáticas 

que tienen que ver con las conductas de los estudiantes, porque los padres no 

supieron la importancia de darles afecto de calidad, límites, mensajes 
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empoderadores, y cuestiones científicas simples que pueden implementarse en la 

familia, también se debe resaltar que la educación emocional debe ser comprensiva 

no tiene que ser compleja por ser científica, considerando esta necesidad se debe 

aprovechar también los medios tecnológicos que utilizan los estudiantes, cabe 

mencionar también que la educación emocional debe estar siempre presente en los 

diferentes espacios y actores como en la sala de profesores, la biblioteca, recreos, 

el personal de servicio, los directivos, docentes, familias, etcétera. Además la 

cultura educativa debe asumir de forma transversal el tema de la educación 

emocional en las prácticas de las diferentes áreas curriculares, de matemática, 

comunicación y demás, en donde se tenga en cuenta ciertos aspectos emocionales 

que se puedan ver en el comportamiento y actitud de los docentes que los 

empodere y ayude a que los estudiantes autorregular las emociones y las 

reconozcan a través desde cada una de las asignaturas para lograr estar presente 

en todas las horas de manera tácita y además se debe profundizar contenidos en 

una hora específica, un espacio en el que merece en el ejercicio del reconocimiento 

emocional de la expresión asertiva, “una hora de educación emocional”. Con los 

cambios del siglo XXI se deben implementar acciones que favorezcan el desarrollo 

de la educación emocional para erradicar conductas crónicas y agudas. Además 

todo esto determinará el óptimo desarrollo para el aprendizaje significativo. 

Por lo tanto considerar implementar un nuevo paradigma en la educación basada 

en competencias emocionales sería fructífero para los estudiantes en el proceso 

educativo y para su vida futura como adultos sociales.   
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se estableció que existe la relación entre las competencias emocionales y 

aprendizaje significativo en matemática en escolares de una I. E.  de la provincia 

de Melgar - Puno, 2022, con una correlación positiva moderada de 0.401 y con 

un p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; de modo que, se 

acepta la propuesta del investigador; concluyendo de que el aprendizaje 

significativo en matemática depende del desarrollo de las competencias 

emocionales. 

2. Se comprobó que existe relación entre las competencias emocionales y la 

significatividad lógica del material en estudiantes de una I. E. de la provincia de 

Melgar - Puno, 2022, con una correlación positiva moderada de 0.401 y con un 

p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; en consecuencia, se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; Asumiendo que la 

significatividad lógica del aprendizaje depende de las competencias 

emocionales. 

3. Se demostró que sí existe relación entre las competencias emocionales y la 

significatividad psicológica del material en estudiantes de una I. E. de la provincia 

de Melgar - Puno, 2022, con una correlación positiva moderada de 0.401 y con 

un p valor = 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; de esta forma, se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Llegando a la 

conclusión de que la significatividad psicológica depende de las competencias 

emocionales concluyendo que si existe relación entre las variables. 

4. Se estableció que sí existe relación entre las competencias emocionales y la 

motivación de los escolares en estudiantes de una I. E. de la provincia de Melgar 

- Puno, 2022, con una correlación positiva moderada de 0.401 y con un p valor 

= 0.001 menor que el nivel de significancia α = 0.05; de esta manera, se rechaza 

la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; determinando que la motivación 

de los escolares depende de las competencias emocionales en una considerable 

medida.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Después de conocer los resultados de esta investigación se recomienda al 

MINEDU la modificación del currículo y formación del profesorado, implementar 

así un modelo educativo que permita atender los nuevos retos que se presenta 

en esta sociedad en la cual un de ellas es el “analfabetismo emocional”, rasgo 

importante de una parte de los estudiantes de la EBR la cual muestra y 

manifiesta bajo rendimiento escolar como uno de los índices de prevalencia.  

2. Se hace alcance a la DRE Puno promover planes de atención integral con calidad 

y equidad para atender necesidades de educación emocional para los 

estudiantes de su jurisdicción. 

3. Se recomienda a la UGEL Puno que a través del proyecto educativo local 

implemente la atención integral a los estudiantes de su jurisdicción mediante la 

realización e implementación de proyectos educativos que aborden temas de 

alfabetización emocional en alianza con instituciones de operación nacional e 

internacional. 

4. Se recomienda a la institución educativa de educación básica regular en la se 

realizó la presente investigación, implemente en su PEI y PAT un programa de 

educación emocional como: CASEL, el GROP, Talentum, etcétera. 

Considerando la importancia de la alfabetización emocional y su repercusión en 

el aprendizaje significativo en matemática y por ende en otras habilidades 

sociales y emocionales.   
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

Título: Competencias emocionales y aprendizaje significativo en matemática en estudiantes de una Institución Educativa de la provincia de Melgar - Puno, 2022 
Autor: Flora QUILCA TORRES 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema principal 

PP ¿En qué medida existe relación 

entre las   competencias 

emocionales y aprendizaje 

significativo en matemática en 

estudiantes de una Institución 

Educativa de la provincia de 

Melgar - Puno, 2022? 

Objetivo general 

OG. Determinar la relación  entre 

las   competencias 

emocionales y aprendizaje 

significativo en matemática  en 

estudiantes de una Institución 

Educativa de la provincia de 

Melgar - Puno, 2022 

Hipótesis general 

HG. Existe relación  entre las   

competencias emocionales y 

aprendizaje significativo en 

matemática  en estudiantes de 

una Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022 

Variable 1: Competencias emocionales 

Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal Niveles y Rangos 

Concienci
a 
emocional 

Tomar 
conciencia de 
las emociones 
personales y de 
los demás. 
Dar nombre a 
las emociones 
Tomar 
conciencia de la 
interacción entre 
emoción, 
comportamiento 
y cognición. 
Atención plena 

Me doy cuenta de las emociones que 
experimento. 
A cada emoción que siento sé darle un 
nombre. 
Sé ponerme en el lugar del otro para 
comprender lo que siente y piensa. 
Me doy cuenta que lo que pienso, 
siento y hago están muy relacionados 
entre sí. 
Suelo darme tiempo para “observar” lo 
que pasa con las emociones que 
siento. 
 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre 

(4) 

Siempre (5) 

Baja (32-64) 

Tendencia baja 

(65-92) 

Tendencia alta ( 

92-128) 

Alta (129-160) 

 

Regulació
n 
emocional 

Expresión 
emocional 
apropiada 
Capacidad de 
confrontación 
Competencia 
para 
autogenerar 
emociones 
positivas 

Cuando expreso mis emociones tomo 
en cuenta a las personas y el lugar 
donde me encuentro. 
Con facilidad manejo mis emociones de 
ira, frustración e impulsividad. 
Cuando experimento una emoción 
intensa sé cómo relajarme y calmarme. 
Cuando estoy con emociones 
negativas sé cómo sentirme mejor. 
 

Autonomí
a 
emocional 

Autoestima 
Automotivación 
Responsabilidad 
Autoconfianza 
Autoeficacia 
emocional 
Actitud positiva 
Pensamiento 
crítico 
Resiliencia 
Buscar ayuda y 
recursos 
Empoderamient
o 

Lo que sé y conozco de mí me hace 
sentir bien. 
Confío en lo que siento y hago. 
Cuando las cosas no salen como lo 
espero me motivo para superarme. 
Sé que puedo salir adelante a pesar de 
las dificultades. 
Asumo la responsabilidad de mis 
acciones y decisiones. 
Ante una situación negativa pongo la 
mejor actitud de mi parte. 
Evalúo los pros y contras de mis 
decisiones y acciones. 
Pienso que mi pasado no determina mi 
futuro. 

 

Problemas específicos 

P1 ¿En qué medida existe relación 

entre las   competencias 

emocionales y la 

significatividad lógica del 

material   en estudiantes de 

una Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022? 

 

P2 ¿En qué medida existe relación 

entre las   competencias 

emocionales y la 

significatividad psicológica del 

material en estudiantes de una 

Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022? 

 

 

Objetivos específicos 

O1 Determinar la relación  entre las   

competencias emocionales y 

la significatividad lógica  del 

material  en estudiantes de 

una Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022 

 

O2.Determinar la relación   entre 

las   competencias 

emocionales y la 

significatividad psicológica  

del material   en estudiantes 

de una Institución Educativa 

de la provincia de Melgar - 

Puno, 2022 

 

O3. Determinar la en estudiantes  

relación  entre las   

 

Hipótesis específicos 

H1. Existe relación  entre las   

competencias emocionales 

y la significatividad lógica  

del material  en estudiantes 

de una Institución Educativa 

de la provincia de Melgar - 

Puno, 2022 

 

H2. Existe relación  entre las   

competencias emocionales 

y la significatividad 

psicológica  del material   en 

estudiantes de una 

Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022 

 

H3. Existe  relación  entre las   

competencias emocionales 



 

 

 

P3 ¿En qué medida existe relación 

entre las   competencias 

emocionales y la motivación de 

los estudiantes en estudiantes 

de una Institución Educativa de 

la provincia de Melgar - Puno, 

2022? 

 

 

competencias emocionales y 

la motivación de los 

estudiantes   de una 

Institución Educativa de la 

provincia de Melgar - Puno, 

2022 

 

 

y la motivación de los 

estudiantes   en estudiantes 

de una Institución Educativa 

de la provincia de Melgar - 

Puno, 2022 

 

 

Cuando requiero ayuda lo solicito. 
Utilizo mis fortalezas para mi propio 
beneficio y de los demás 
 

Competen
cias 
sociales 

Manejo de las 
destrezas 
sociales. 
Respeto por los 
demás 
Comunicación 
receptiva 
Comunicación 
expresiva 
Compartir 
emociones 
Comportamiento 
prosocial y 
cooperación 
Clima emocional 
Asertividad 

Iniciar un dialogo con una persona que 
recién conozco me resulta fácil. 
Acepto opiniones diferentes a las mías. 
Cuando alguien habla le escucho y le 
prestó atención. 
Expreso con claridad, en palabras y 
gestos, lo que pienso y siento. 
Comparto mis emociones más 
profundas con personas de mi 
confianza. 
Apoyo a las personas que lo necesitan. 
Me resulta fácil trabajar en equipo. 
Expreso mis ideas y sentimientos sin 
herir o lastimar a los demás. 
Si existe una situación adversa yo tomo 
el control de la situación y animo a los 
demás a la solución. 
Sé generar emociones positivas y 
agradables en las personas. 
 

Competen
cia para la 
vida y el 
bienestar. 

Fijar metas 
adaptativas 
Toma de 
decisiones 
Bienestar 
emocional 

En mi vida tengo objetivos claros. 
Tomo mis decisiones en función a mis 
prioridades y sus consecuencias. 
Estoy satisfecho con mi forma de 
afrontar la vida y buscar la felicidad. 

  

Variable 2: Aprendizaje significativo de estudiantes 

Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal Niveles y Rangos 

Significati
vidad 
lógica  del 
material 

Estructura  de 
contenidos 
Secuencia  y 
cohesión  del 
material 
Sentido  
lógico de 
material 

 
Trato  de  mantener  siempre  
organizados  los materiales  que  voy  
aprender  (apuntes,  textos, separatas) 
Me  preocupo  por  identificar  y  
comprender  la estructura  que  tienen  
los  materiales  que  estudio (título, 
partes, ejemplos). 
Al  momento  de  repasar  o  estudiar  
un  tema,  pongo atención en la 
secuencia que debo seguir 
Me  apoyo  en  esquemas  u  
organizadores  visuales para entender 
mejor la organización y secuencia de lo 
que debo aprender 

Escala de 

Likert 

Ordinal 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Bajo: < 54 

Mediano: 55 a 89 

Alto: > 90 



 

 

 

Al iniciar el aprendizaje de un tema, 
trato comprender definiciones nuevas, 
símbolos y fórmulas del lenguaje 
matemático. 
Me  esfuerzo  por  entender  el  
significado  de  algunos términos  o  
procedimientos  nuevos  que  
aprenderé, trato de establecer la 
similitud que tiene con otros.   
Me preocupo por hacer análisis y 
reflexión personal a partir del material 
con el que aprenderé. 
Por  lo  general,  estudio  a  mi  
manera,  memorizando contenidos,  sin  
prestar  atención  a  la  estructura  del 
material 
 

Casi siempre 

(4) 

Siempre (5) 

Significati
v 
idad 
psicológic
a  del 
material 

Activación  de 
saberes 
previos 
Conexión  del 
nuevo 
conocimiento 
con previos 
Comprensión 
de  nuevos 
aprendizajes 

Trato siempre de recordar y usar los 
aprendizajes que tengo  guardados  en  
mi  memoria  respecto  a  temas que 
aprendí anteriormente 
Me  concentro  en  recordar  o  activar  
fórmulas  o procedimientos cuando se 
me plantea alguna tarea o ejercicio de 
matemática 
Me  intereso  siempre  en  estudiar  por  
anticipado  los temas nuevos, de tal 
manera que voy suficientemente 
preparado a las clases 
Siento que cuando aprendo, logro 
relacionar lo que ya se con los nuevos 
saberes 
He tenido experiencias, donde lo que 
sabía me ayudó a resolver un ejercicio 
o problema matemático 
Suelo organizar y clasificar la 
información previa para articularla con 
la nueva 
Me  ayudo  de  esquemas  u  
organizadores  visuales para  articular  
los  aprendizajes  existentes  con  los 
nuevos 
Pienso que cada experiencia de 
aprendizaje es única y  nueva,  por  lo  
menos  en  matemática  no  sirve  de 
mucho los aprendizajes previo 
 

Motivació
n  de los 
estudiante
s 

Disposición  e 
interés  para 
aprender 
Actitudes  
para aprender 

Me  produce  mucha  motivación  recibir  
las  clases  de matemática 
Me entusiasma cuando el profesor de 
matemática me reta con nuevos 
ejercicios y problemas matemáticos 



 

 

 

Me  provoca  interés  realizar  los  
trabajos  o  tareas  de matemática, 
siempre son mi prioridad 
Me intereso mucho en prepararme para 
las prácticas y exámenes de 
matemática 
Creo  que  el  área  de  matemática  es  
mi  preferida,  la aprendo porque me 
servirá para la vida 
Siento que las tareas o ejercicios de 
matemática me crean expectativa o 
interés 
Cumplo a cabalidad con el horario y 
número de horas que debo dedicar a 
aprender matemática 
El  aprendizaje  de  la  matemática  me  
aburre,  siento desgano y estrés 
cuando la tengo que estudiar 

 

 

  



 

 

 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnica e instrumentos Estadística  a utilizar 
 

Tipo 

Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que 

no existió manipulación o alteración de las variables de estudio. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que 

la investigación de tipo no experimental es realizada sobre 

investigaciones que no efectúan manipulación o alteración 

deliberada de variables, observando los fenómenos de estudio 

en su contexto o ambiente natural. En ese sentido Tam, Vera y 

Oliveros (2008), manifiestan que en el método no experimental 

los tratamientos de las variables no han sufrido manipulación por 

el investigador. 

Diseño 

El diseño adoptado en la investigación fue transeccional 

correlacional – causal. De lo señalado, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), manifiestan que este diseño aplicado a las 

investigaciones, describen la relación de dos o más variables, 

definiciones o categorías en un instante establecido en términos 

de correlación o en función de relación causa-efecto. Asimismo 

Tam, Vera y Oliveros (2008), sostienen que el diseño 

transeccional que realiza un barrido espacial o corte transversal 

es correlacional, toda vez que calcula el grado de sociedad de 

dos variables y la relación causa-efecto. 

 

Población 

Valderrama (2013) refirió que el universo de estudio (la población) 

es una agrupación definida de unidades con atributos parecidos, 

dispuestos de ser contemplados y medidos. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), definen a la población como el conjunto 

o agrupación de todas las situaciones o casos que refieren o 

concuerdan con una serie o cadena de características. 

La población que se identificó para el estudio, se circunscribió a los 

67 estudiantes del VII ciclo de una institución educativa de la 

provincia de Melgar-Puno 

Muestra 

Sabino (1992), Oseda (2008), precisaron que la muestra es una 

porción o segmento del universo y esta lo representa. Asimismo Vara 

(2012), explica que la muestra lo conforman elementos que se 

obtienen de una población, los mismos que se seleccionan en 

función de alguna metodología de muestreo.  Para el presente 

estudio se consideró al total de la población como tamaño de la 

muestra, para efectos de obtener mejores resultados al tener a toda 

la población como objeto de estudió. 

Muestreo 

Fernández (2005), definió el muestreo como una secuencia de 

pasos con la finalidad identificar la muestra. Para el presente estudio 

no se realizó el proceso de muestreo, toda vez que se consideró al 

total de la población como tamaño de la muestra. 

 

Variable 1: Competencias emocionales 

Técnicas: Encuesta  

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Víctor Hugo Catacora Guzmán 

Año: 2020 

Ámbito de Aplicación: 67 estudiantes de la 

institución educativa “Miguel Grau”  Llalli - Melgar 

 

Variable 2:  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Ivonne, Rodríguez Latorre 

Año: 2020 

Ámbito de Aplicación: 67 estudiantes de la 

institución educativa “Miguel Grau”  Llalli - Melgar 

 

 

 

 Para la validación de los 

instrumentos se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Para el análisis de los datos se 

utilizó los coeficientes de 

correlación Rho de Spearman, 

Hauke & Kossowski (2011), 

precisan que el Rho de Spearman 

es un estadístico no paramétrico 

que se propone como una medida 

que expresa la fuerza de 

asociación entre dos variables  

 

 
  



 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de variable competencias emocionales 

Variables V 

Definición 
conceptual 
Definición 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala de   
medición 

  
  
  
  
  
  
  

Competencias 
emocionales 

 Para Torres y 
Pérez, (2021, 
p.164) las 
competencias 
emocionales 
son el conjunto 
de procesos 
neuroquímicos 
y cognitivos 
que potencias 
una óptima 
adaptación en 
el contexto 
social, escolar 
o familiar, 
contribuyendo 
cosechar 
mayor 
posibilidad  de 
éxito en 
cualquier 
contexto.   
 

Para medir 
las 
competencia
s 
emocionales, 
se aplicará 
un 
cuestionario 
estructurado 
por 32 
preguntas  de 
acuerdo a las 
dimensiones, 
este 
cuestionario, 
se empleó en 
el trabajo 
investigativo 
diseñado  por 
López (2020)  

Conciencia 
emocional 

Tomar conciencia de las emociones 
personales  y de los demás.  
Dar nombre a las emociones 
Tomar conciencia de la interacción entre 
emoción, comportamiento y cognición.   
Atención plena 

1,2,3, 4,5 

  
   
Ordinal 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) Regulación 

emocional 

Expresión emocional apropiada 
Capacidad de confrontación 
Competencia para autogenerar emociones 
positivas 

 
 6, 7, 8, 9 
 
 

Autonomía 
emocional 

 

 

Autoestima 
Automotivación  
Responsabilidad 
Autoconfianza 
Autoeficacia emocional 
Actitud positiva 
Pensamiento crítico 
Resiliencia 
Buscar ayuda y recursos 
Empoderamiento  

 
 
 
10,11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19  

Competencias 
sociales 

 
 
 
 
 

Manejo de las destrezas  sociales.  
Respeto por los demás 
Comunicación receptiva 
Comunicación expresiva 
Compartir emociones 
Comportamiento prosocial y cooperación 
Clima emocional 
Asertividad  

 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29  
 
 
 
 



 

 

 

Competencia 
para la vida y 
el bienestar. 

Fijar metas adaptativas 
Toma de decisiones 
Bienestar emocional  

30, 31, 32  

 



 

 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
Lea detenidamente cada uno de los enunciados, es fundamental que responda con 
sinceridad señalando con una “X” la respuesta según su criterio, tome en cuenta 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni buenas ni malas, es importante 
que responda a todas las interrogantes. 
 

Escoja el número que corresponde a la alternativa de respuesta de su elección: 

1=Nunca; 2=Casi nunca; 3=Algunas veces; 4=Casi siempre; 5=Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Competencia para la vida y el bienestar.      

1 Me doy cuenta de las emociones que experimento.      

2 A cada emoción que siento sé darle un nombre.      

3 
Sé ponerme en el lugar del otro para comprender lo que 

siente y piensa. 
     

4 
Me doy cuenta que lo que pienso, siento y hago están 

muy relacionados entre sí. 
     

5 
Suelo darme tiempo para “observar” lo que pasa con las 

emociones que siento. 
     

Dimensión 2. Regulación emocional      

6 
Cuando expreso mis emociones tomo en cuenta a las 

personas y el lugar donde me encuentro. 
     

7 
Con facilidad manejo mis emociones de ira, frustración e 

impulsividad. 
     

8 
Cuando experimento una emoción intensa sé cómo 

relajarme y calmarme. 
     

9 
Cuando estoy con emociones negativas sé cómo 

sentirme mejor. 
     

Dimensión 3. Autonomía emocional      

10 Lo que sé y conozco de mí me hace sentir bien.      

11 Confío en lo que siento y hago.      

12 
Cuando las cosas no salen como lo espero me motivo 

para superarme. 
     

13 Sé que puedo salir adelante a pesar de las dificultades.      

14 Asumo la responsabilidad de mis acciones y decisiones.      

15 
Ante una situación negativa pongo la mejor actitud de mi 

parte. 
     

16 Evalúo los pros y contras de mis decisiones y acciones.      



 

 

 

17 Pienso que mi pasado no determina mi futuro.      

18 Cuando requiero ayuda lo solicito.      

19 
Utilizo mis fortalezas para mi propio beneficio y de los 

demás 
     

DIMENSIÓN 4 Competencias sociales      

20 
Iniciar un dialogo con una persona que recién conozco 

me resulta fácil. 
     

21 Acepto opiniones diferentes a las mías.      

22 Cuando alguien habla le escucho y le prestó atención.      

23 
Expreso con claridad, en palabras y gestos, lo que pienso 

y siento. 
     

24 
Comparto mis emociones más profundas con personas 

de mi confianza. 
     

25 Apoyo a las personas que lo necesitan.      

26 Me resulta fácil trabajar en equipo.      

27 
Expreso mis ideas y sentimientos sin herir o lastimar a los 

demás. 
     

28 
Si existe una situación adversa yo tomo el control de la 

situación y animo a los demás a la solución. 
     

29 
Sé generar emociones positivas y agradables en las 

personas. 
     

DIMENSIÓN 5 Competencia para la vida y el bienestar.      

30 En mi vida tengo objetivos claros.      

31 
Tomo mis decisiones en función a mis prioridades y sus 

consecuencias. 
     

32 
Estoy satisfecho con mi forma de afrontar la vida y buscar 

la felicidad. 
     

 
 
 
 

 
  



 

 

 

ANEXO 4: Ficha técnica del instrumento para la validación de las 
competencias emocionales    

Características del instrumento 

Nombre del instrumento Cuestionario de Competencia Emocionales   

Autor Víctor Hugo Catacora Guzmán   

Año 2020 

Adaptación Flora Quilca Torres   

Dirigido 
A estudiantes de VII ciclo de una Institución 
Educativa de Melgar, 2022 

Objetivo 

Determinar la relación entre las  competencias 
emocionales y el aprendizaje significativo en 
matemática en estudiantes de VII ciclo de una 
Institución Educativa de Melgar, 2022 

Validez 
Validez de contenido, mediante juicio de 
expertos (3). 

Confiabilidad 
Se  determinará  mediante  el  procedimiento  
estadístico  Alpha  de Cronbach, considerando 
datos de prueba piloto. 

Campo de aplicación 
Estudiantes de VII ciclo de una Institución 
Educativa de Melgar, 2022 

Items 32 

Dimensiones para evaluar 

D1: Conciencia emocional   
D2: Regulación emocional   
D3: Autonomía Emocional   
D4: Competencia Social       
D5: Competencia para la vida y el bienestar    

Escala de valoración 

Nunca = 1  
Casi Nunca =2  
Algunas veces = 3  
Casi Siempre = 4  
Siempre = 5 

Categorías 

Baja (32-64)  
Tendencia baja (65-92) 
 Tendencia alta (97-128)  
Alta (129-160) 

 



 

 

 

ANEXO 5: Autorización del autor para usar cuestionario de competencias emocionales. 
 



 

 

 

ANEXO 6: Operacionalización de la variable aprendizaje significativo 
 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala de   
medición 

Aprendizaje 
significativo 

Es  un  tipo  de 
aprendizaje  que 
incorpora  de  manera 
sustantiva, no 
arbitraria y  no  
memorística  los 
nuevos  
conocimientos; 
relacionándolos  de 
manera  deliberada  
con sus saberes 
previos, ya existentes  
en  la estructura  
cognitiva  del aprendiz 
(Pozo, 1997). 

Es un tipo de 
aprendizaje que se  
plantea  para  
aprender  en la 
escolaridad, el mismo 
que debe  tener  
estructura  lógica, es  
decir,  debe  ser 
organizado,  
secuencial; 
significatividad  
psicológica, dado  que  
busca  la  conexión no 
arbitraria del 
conocimiento existente 
con los previos; por 
último,  demanda  de  
la motivación del 
aprendiz. 

Significatividad 
lógica  del 
material 

- Estructura de 
contenidos 

- Secuencia y cohesión 
del material 

- Sentido lógico de 
material 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

 
 
Ordinal 

 
Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 
A veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 

Significatividad 
psicológica  del 
material 

- Activación  de  
saberes previos 

- Conexión del nuevo 
conocimiento con 
previos 

- Comprensión de 
nuevos aprendizajes 

 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16 

Motivación de 
los estudiantes 

- Disposición e interés 
para aprender 

- Actitudes para 
aprender 

 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 7: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 

Estimados estudiantes.   
El instrumento que se aplica, se hace con el propósito de recoger tu opinión sobre la manera como 
aprendes en el área de matemática. 
Lee cada una de las afirmaciones que se listan a continuación e indica la frecuencia con la  que  la  
ocurren  en  tu  aprendizaje,  marcando  con  una  equis  (X),  la  respuesta  que  se aproxima más 
a tu situación, según escala. Recuerda que la información que proporcionas es anónima y que no 
hay respuestas correctas o incorrectas, solo opiniones o puntos de vista. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 
siempre 

Siempre 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

D1 Significatividad lógica del material de aprendizaje NU CN AVV CS SI 

1 Trato  de  mantener  siempre  organizados  los materiales  
que  voy  aprender  (apuntes,  textos, separatas) 

     

2 Me  preocupo  por  identificar  y  comprender  la estructura  
que  tienen  los  materiales  que  estudio (título, partes, 
ejemplos). 

     

3 Al  momento  de  repasar  o  estudiar  un  tema,  pongo 
atención en la secuencia que debo seguir 

     

4 Me  apoyo  en  esquemas  u  organizadores  visuales para 
entender mejor la organización y secuencia de lo que debo 
aprender 

     

5 Al iniciar el aprendizaje de un tema, trato comprender 
definiciones nuevas, símbolos y fórmulas del lenguaje 
matemático. 

     

6 Me  esfuerzo  por  entender  el  significado  de  algunos 
términos  o  procedimientos  nuevos  que  aprenderé, trato 
de establecer la similitud que tiene con otros.   

     

7 Me preocupo por hacer análisis y reflexión personal a partir 
del material con el que aprenderé. 

     

8 Por  lo  general,  estudio  a  mi  manera,  memorizando 
contenidos,  sin  prestar  atención  a  la  estructura  del 
material* 

     

D2 Significatividad psicológica del aprendizaje NU CN AVV CS SI 

9 Trato siempre de recordar y usar los aprendizajes que tengo  
guardados  en  mi  memoria  respecto  a  temas que aprendí 
anteriormente 

     

10 Me  concentro  en  recordar  o  activar  fórmulas  o 
procedimientos cuando se me plantea alguna tarea o 
ejercicio de matemática 

     

11 Me  intereso  siempre  en  estudiar  por  anticipado  los temas 
nuevos, de tal manera que voy suficientemente preparado a 
las clases 

     

12 Siento que cuando aprendo, logro relacionar lo que ya se 
con los nuevos saberes 

     

13 He tenido experiencias, donde lo que sabía me ayudó a 
resolver un ejercicio o problema matemático 

     

14 Suelo organizar y clasificar la información previa para 
articularla con la nueva 

     

15 Me  ayudo  de  esquemas  u  organizadores  visuales para  
articular  los  aprendizajes  existentes  con  los nuevos 

     



 

 

 

16 Pienso que cada experiencia de aprendizaje es única y  
nueva,  por  lo  menos  en  matemática  no  sirve  de mucho 
los aprendizajes previos* 

     

D3 Motivación de los estudiantes NU CN AVV CS SI 

17 Me  produce  mucha  motivación  recibir  las  clases  de 
matemática 

     

18 Me entusiasma cuando el profesor de matemática me reta 
con nuevos ejercicios y problemas matemáticos 

     

19 Me  provoca  interés  realizar  los  trabajos  o  tareas  de 
matemática, siempre son mi prioridad 

     

20 Me intereso mucho en prepararme para las prácticas y 
exámenes de matemática 

     

21 Creo  que  el  área  de  matemática  es  mi  preferida,  la 
aprendo porque me servirá para la vida 

     

22 Siento que las tareas o ejercicios de matemática me crean 
expectativa o interés 

     

23 Cumplo a cabalidad con el horario y número de horas que 
debo dedicar a aprender matemática 

     

24 El  aprendizaje  de  la  matemática  me  aburre,  siento 
desgano y estrés cuando la tengo que estudiar* 

     

  



 

 

 

ANEXO 8: Ficha técnica del instrumento para la validación del aprendizaje 
significativo de la matemática    
 

Características del instrumento 

Nombre del 
instrumento 

Cuestionario para medir el aprendizaje significativo 

Autor Ivonne Rodríguez Latorre 

Año de edición 2020 

Adaptación Flora Quilca Torres 

Dimensiones 
D1. Significatividad lógica del material de aprendizaje 
D2. Significatividad psicológica del material 
D3. Motivación para el aprendizaje 

Ámbito de aplicación 
Estudiantes de VII ciclo de una Institución Educativa de 
Melgar, 2022 

Administración Individual o colectiva 

Duración 15 minutos 

Objetivo 
Determinar el aprendizaje significativo en matemática en 
estudiantes de VII ciclo de una Institución Educativa de 
Melgar, 2022 

Validez Validez de contenido, mediante juicio de expertos (3). 

Confiabilidad 
Se determinará mediante el procedimiento estadístico Alpha 
de Cronbach, considerando datos de prueba piloto. 

Campo de aplicación 
Estudiantes de VII ciclo de una Institución Educativa de 
Melgar, 2022 

Aspecto a evaluar 

El cuestionario está constituido por 24 ítems, distribuidos de la 
siguiente manera: 
D1. Significatividad lógica del material (08 ítem) 
D2. Significatividad psicológica del material (08 ítems) 
D3. Motivación para el aprendizaje (08 ítems) 

Escala de valoración 

Nunca = 1 
Casi Nunca =2 
Algunas veces = 3 
Casi Siempre = 4 
Siempre = 5 

Categorías 

Bajo 
 

Mediano Alto  

< 54 55 a 89 >90  

Sub categorías 

Dimensiones Bajo Mediano Alto 

Significatividad 
lógica 

< 18 19 a 22 >30 

Significatividad 
psicológica 

< 18 19 a 22 >30 

Motivación < 18 19 a 22 >30 

 

  



 

 

 

ANEXO 9: Consentimiento 
 
Carta de presentación 
 

 
 
 
 



 

 

 

Oficio de autorización para aplicar instrumento de investigación  
 

 
 
 



 

 

 

Autorización para publicar identidad en los resultados 
 



 

 

 

ANEXO 10: Resultado piloto  
Muestra de la variable competencias emocionales para la prueba piloto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Muestra de la variable aprendizaje significativo en matemática para la prueba piloto 
 
 



 

 

 

RESULTADO DE FIABILIDAD CON LA PRUEBA PILOTO  
 
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 

 
 

Alfa de Cronbach 

 

N° de elementos 

Competencias 

emocionales 
0.847 32 

Aprendizaje significativo 

en matemática 
0.859 24 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 11: Certificación de la validez de la variable competencias emocionales. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 12: Certificación de la validez de la variable aprendizaje significativo en matemática. 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 13: Bases de datos  
Variable: Competencias emocionales 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Variable: Aprendizaje significativo en matemática 
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