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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo el de determinar la relación que existe entre 

las variables emociones y aprendizaje en niños de nivel inicial de una Institución 

Educativa en la ciudad de Puno, en el año 2023. El tipo de investigación corresponde 

al enfoque cuantitativo de tipo básico en el diseño no experimental y de alcance 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de la población 

que fue conformado por 20 niños de una institución educativa inicial ubicada en el 

Centro Poblado de Salcedo de la ciudad de Puno. En lo que refiere a los resultados, 

se obtuvo que en la dimensión emociones positivas, la mayoría muestra actitudes 

positivas, en las emociones negativas se pudo conocer que menos de la mitad de 

niños presentan temor en solicitar apoyo al docente o compañero y en la dimensión 

ambigua, se tuvo como resultado que una mitad de niños se emocionan al ver un 

material de trabajo nuevo o diferente. Como conclusión se determinó que las 

emociones ayudan en el aprendizaje de manera considerable. Esto demuestra que 

existe una asociación positiva. Por lo tanto, si las emociones de los niños son mejores, 

su rendimiento académico mejorará. 

Palabras clave: Aprendizaje, emociones positivas, emociones negativas y 

emociones ambiguas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between the variables 

emotions and learning in children of the initial level of an educational institution in the 

city of Puno, in the year 2023. The type of research corresponds to the quantitative 

approach of basic type in the non-experimental design and descriptive correlational 

scope. The sample consisted of the total population, which was made up of 20 children 

from an initial educational institution located in the Salcedo population center in the 

city of Puno. Regarding the results, it was found that in the positive emotions 

dimension, the majority showed positive attitudes; in the negative emotions, it was 

found that less than half of the children were afraid to ask the teacher or classmate for 

support; and in the ambiguous dimension, it was found that half of the children were 

excited when they saw a new or different work material. As a conclusion, it was 

determined that emotions help learning in a considerable way. This shows that there 

is a positive association. Therefore, if children's emotions are better, their academic 

performance will improve. 

Key words: Learning, positive emotions, negative emotions and ambiguous 

emotions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Tal como lo señala Pellisier (2022), La ciencia ha demostrado que las 

emociones de un niño pueden favorecer o perjudicar su capacidad de aprendizaje.  

Por su parte, Sánchez (2020) señala que hay algunos sentimientos que todo el mundo 

puede entender, sin importar de dónde sean o qué idioma hablen. Por eso las 

emociones son una parte tan importante del ser humano. Hacen que la gente haga 

ciertas cosas y por eso, pueden incluso afectar al éxito y al empuje de un estudiante.  

De acuerdo a la web de UNICEF (2021), El brote de COVID-19 ha suscitado 

preocupación por la salud mental de toda una generación de niños. Pero la pandemia 

puede ser sólo la punta del iceberg en lo que respecta al estado mental y corporal, 

que es algo que hemos estado ignorando durante demasiado tiempo. En el Estado 

Mundial de la Infancia 2021 se analiza la salud mental de los niños, los adolescentes 

y los adultos que los cuidan. Se examinan los factores sociales que influyen en la 

salud mental y el bienestar y cómo afectan al peligro y la protección en momentos 

clave de la vida. 

En el ámbito de América Latina y de acuerdo al informe elaborado por Quezada 

(2021) de la UNICEF, señala que unos 16 millones de niños y adolescentes de entre 

10 y 19 años de América Latina y el Caribe han sido identificados con una afección 

mental. Esto supone alrededor del 15% de este grupo de edad. La media mundial es 

del 13%, por lo que esta cifra es superior. La ansiedad y la depresión son los 

problemas de salud mental más frecuentes en América Latina y el Caribe, que afectan 

al 47,7% de las personas. Después viene el TDA/TDAH, que afecta al 26,8% de la 

población, los trastornos del comportamiento, que afectan al 18,2% de las personas, 

el trastorno bipolar, que afecta al 5,3% de las personas, y otros trastornos mentales, 

que afectan al 9,7% de las personas. 

En el Perú, el MINSA y UNICEF (2021) realizaron un estudio en línea sobre la 

salud mental de niñas, niños y adolescente en el contexto de la COVID-19. Fueron 

20,705 personas aceptaron participar en la encuesta en línea, y 19.154 de ellas 

consintieron su participación. Hubo un total de 12.593 encuestas correctas, que 

fueron consideradas válidas por adultos, padres o cuidadores principales de niños y 

adolescentes que viven en el país. En cuanto al lugar de residencia, 5.626 
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encuestados procedían de Lima Metropolitana, 2.750 del resto de la costa, 3.220 de 

la sierra y 997 de la selva (p.12).  

Los resultados presentados por el informe, según la escala Preschool Pediatric 

Symptom Checklist (PPSC) para detectar riesgos para la salud mental en el grupo de 

edad de 1.5 a 5 años, esta escala comprueba la existencia de problemas emocionales 

o de conducta mediante la observación de problemas en las subescalas de 

internalización (problemas emocionales), externalización (problemas de conducta) y 

problemas atencionales. En general, el 32,2% de los niños de esta edad tenían al 

menos un problema de salud mental social, conductual o de atención que les ponía 

en riesgo. Además señala que 3 de cada 10 niños y niñas de 1.5 años a 5 años 

presentan algún problema emocional, de conducta o atencional (MINSA & UNICEF, 

2021, p. 14). 

Respecto a la problemática en la región Puno, Zela et al. (2022) refieren que 

debido a la epidemia de COVID 19, muchas familias han estado experimentando 

dificultades, y Puno, Perú no es una excepción. Dado que controla el comportamiento 

emocional en distintos contextos, es fundamental conocer el grado de inteligencia 

emocional de su hijo, lo que puede dar lugar a la aparición de diversos 

comportamientos sociales, un aumento de la agresión verbal y física, inadaptación 

social, dificultades de aprendizaje e inadaptación. 

La justificación teórica de este estudio se basa en lo expresado por Ortiz 

(2017),  la educación emocional es un componente esencial de la educación de 

cualquier individuo, especialmente de los jóvenes. La competencia emocional 

requiere una práctica continua; por lo tanto, esta forma de aprendizaje debe comenzar 

en la infancia y continuar a lo largo de toda la vida (p. 2). En un sentido práctico, se 

justifica porque no sólo durante el periodo de adaptación, difícil para muchos, los 

profesores deben preocuparse por cómo se sienten sus alumnos. Cómo se resuelva 

este periodo depende de la actitud del niño hacia la escuela, pero después de este 

periodo, la vida escolar continúa y debemos vigilar la afectividad del niño para 

identificar carencias emocionales y sociales (Cabello, 2011, p. 178). 

La justificación metodológica es considerada con base a lo manifestado por 

García-Carrión et al. (2019), la observación en contextos naturales, como aulas 

escolares y áreas de juego, permitirá capturar reacciones emocionales espontáneas 
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en situaciones cotidianas. Esto proporcionará una visión más auténtica de cómo los 

niños experimentan y expresan emociones en su entorno habitual. Una justificación 

epistemológica considerada es la señalada por Aranguren (2016), desde al menos la 

década de 1980, la perspectiva constructivista social ha dominado la consideración 

de las emociones en las ciencias sociales ( p. 77). 

Finalmente, una justificación social se refiere a que múltiples autores y estudios 

confirman que el desarrollo emocional del niño, las habilidades sociales, el número 

de conflictos y conductas disruptivas, la convivencia escolar, el rendimiento 

académico y el desarrollo general están positivamente correlacionados con el 

desarrollo emocional del niño (Ortiz, 2017, p. 2). 

El objetivoageneralapropuestoaes determinaralaarelaciónaqueaexiste entre las 

emociones y el aprendizaje enaniñosadeanivelainicialadeauna Institución Educativa, 

Puno 2023, y los específicos son determinar:alaarelaciónaque existe entre las 

emocionesapositivasayael aprendizaje, laarelaciónaqueaexiste entre las emociones 

negativasayaelaaprendizaje y un tercer objetivo específico de conocer la 

relaciónaentrealasaemocionesaambiguas yael aprendizaje. 

El problema planteado es ¿Quéarelaciónaexisteaentrealas emociones y el 

proceso deaaprendizajeaenaniñosadeanivelainicialadeaunaaInstituciónaEducativa, Puno 

2023?, mientas que los problemas específicos son conocer ¿Qué relaciónaexiste 

entre las emocionesapositivasayael aprendizaje?, ¿Qué relaciónaexiste entre las 

emociones negativasayaelaaprendizaje? y el tercer problema específico es conocer 

¿Qué relación existe entrealasaemocionesaambiguas yael aprendizaje? 

La hipótesis general planteada es que existe una relación positiva entrealas 

emociones y el aprendizajeadeaniñosadeanivelainicialadeaunaaInstituciónaEducativa, 

Puno 2023, mientas que la primera hipótesis específica es que existe una relación 

favorable entre las emociones positivas y el aprendizaje, una segunda hipótesis 

específica es que existe una relación negativa entre las emociones negativas y el 

aprendizaje y la tercera es que existe una relación positiva entre las emociones 

ambiguas y el aprendizaje. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta siguiente fase de la investigación, examinamos las investigaciones 

anteriores, los estudios relevantes para las variables que identificamos en los distintos 

contextos y las teorías y metodologías que dan más peso a la investigación. 

En la tesis de Hernández et al. (2020) desarrollada en Barranquilla Colombia,  

se plantearon como objetivo analizar la relación existente entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en los estudiantes de 5º de básica primaria 

estudiantes de la Institución Educativa. El estudio utiliza métodos mixtos. Esta 

investigación utiliza instrumentos cuantitativos y cualitativos y sigue una estrategia 

racionalista-deductiva, partiendo de lo general a lo individual. Según la prueba TMMS-

24, los resultados muestran que el 54,84% de los niños de quinto grado de la 

Institución Educativa Antonio José de Sucre podrían beneficiarse de prestar mayor 

atención en clase para expresar sus emociones. Esto revela que el 54, 84% de los 

niños examinados tienen problemas para expresar y experimentar emociones, lo que 

podría impedirles reconocer sus estados de ánimo, comunicarse y verlos en los 

demás. El 45,16% restante es consciente de sus sentimientos, necesidades afectivas 

y capacidad para expresarlos gracias a una atención adecuada. La conclusión 

demostró que los niños con un buen rendimiento académico también tenían una 

buena inteligencia emocional, mientras que los que tenían un mal rendimiento 

académico tenían problemas emocionales y una baja inteligencia emocional. 

Chavarría (2021) en la tesis realizada en Ecuador se propuso el objetivo de 

crear una hoja de ruta didáctica para niños de 4-5 años para mejorar la inteligencia 

emocional. En este estudio cualitativo, dos expertos validaron una entrevista 

semiestructurada en línea para evaluar la importancia de la inteligencia emocional 

entre los docentes del Distrito Metropolitano de Quito. Diseño fenomenológico. Dado 

que la inteligencia emocional influye en el rendimiento escolar y en la vida personal, 

el resultado muestra que el 50% de los profesores encuestados cree que es esencial 

para la enseñanza. El 40% de los instructores piensa que la inteligencia emocional de 

los niños de 4-5 años es tan esencial como las técnicas y los procedimientos 

educativos. Por último, el 10% de los instructores indica que las prácticas educativas 

que ayudan a los niños a aprender son más importantes que la inteligencia emocional. 

Y como conclusión la promoción temprana de la inteligencia emocional ayuda a los 
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niños a crecer socialmente, a gestionar y reconocer sus emociones y a establecer la 

autoestima y el autoconcepto en la escuela y en la vida. 

En la investigación realizada en Ibarra Ecuador, Arciniega (2022) el objetivo 

fue diseñar estrategias para que los alumnos del Bachillerato de la Unidad Educativa 

"Ibarra" desarrollen la inteligencia emocional y el aprendizaje académico significativo.   

El presenteaestudioatieneaunaenfoqueacuantitativoaquease centra en el uso de la 

estadística y las matemáticas para obtener resultados. El objetivo principal 

deaesteaproyectoaesacuantificaralaaproblemática, para luego investigar las posibles 

causas del problema a la luz de los resultados. se muestra que el 72% de los 

profesores utilizan estrategias de control emocional durante el proceso educativo, 

mientras que el 28% realizan estas actividades, pero no las aplican correctamente. 

Es importante reconocer que el uso de estas estrategias permite una mejora 

significativa del proceso de interaprendizaje. El estudio llega a la conclusión de que 

el desarrollo de la inteligencia emocional es crucial porque enseña a los estudiantes 

a gestionar las emociones negativas con las que se encontrarán a lo largo de su vida. 

De este modo, hombres y mujeres estarán mejor preparados para enfrentarse a sus 

propios sentimientos y a los de los demás. 

En una estudio realizado en Lima, Granados (2019) se formuló como objetivo 

de estudio el ver si existía alguna correlación entre las emociones y los resultados de 

aprendizaje relacionados con la comunicación en el colegio Nuestro Maravilloso 

Mundo de Ancón.  El tipo de investigación pertenece al básico, el estudio emplea un 

diseño descriptivo-correlacional, no experimental, que se ciñe a la metodología 

cuantitativa.  Como lo indican los resultados, si se considera, r= 0,770** es una 

correlación positiva considerable. En la institución se encontró una fuerte asociación 

entre el aprendizaje de la comunicación y las emociones (sig.=0.000), la cual es 

menos a 0.05 según la regla de la decisión. En conclusión, en la institución de Ancón 

- 2018, el aprendizaje de la comunicación se relaciona sustancialmente con las 

emociones (sig. bilateral =0,000 0,05; Rho = 0,770**). 

Mendoza y Chuquillin (2021) en su investigación desarrollada en Cajamarca-

Perú,  el propósito de esta investigación fue conocer cómo se relacionan, en niños de 

primaria de un colegio privado de Cajamarca, 2021, la inteligencia del corazón y el 

valor de la educación. El estudio utilizó una estrategia cuantitativa y un enfoque 
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correlacional, no experimental. Los resultados señalan que con un nivel de 

significación de p=.000 y un nivel de correlación de.448, se encontró que esta relación 

era significativa a un nivel del 5%. Por lo tanto, se puede deducir que los niños con 

mayor inteligencia emocional aprenderán de forma más eficiente. En su conclusión 

afirma que existe una correlación moderadamente positiva entre la inteligencia 

emocional y el aprendizaje significativo (Rho = 0,448) en los alumnos de las escuelas 

primarias privadas de Cajamarca, Perú, en el año 2021. En consecuencia, 

podemosarechazaralaahipótesisanulaayaacogerala alternativa. 

García (2022) En la investigación realizada en Piura. Este estudio examinó la 

relación entre las variables rendimiento académico y cociente emocional en 

estudiantes de cuarto a sexto grado de la I.E. 14763 Inmaculada Concepción, Nomara 

2021. Esta investigación emplea métodos cuantitativos descriptivos, transaccionales 

y no experimentales. Así, laapruebaaRhoadeaSpearman, que examinó la capacidad de 

aprendizaje y la inteligencia emocional, dio 0,086 y 0,332 bilateral significativo. Ambas 

variables no estaban relacionadas. Seaaceptaalaahipótesisanulaadeaque el aprendizaje 

y la inteligencia emocional no están relacionados entre los alumnos de cuarto a sexto 

curso del I.E. 14763 Inmaculada Concepción, Nomara 2021. En su conclusión, señala 

que, aunque estudios anteriores han indicado que los aspectos personales o 

individuales afectan a cuánto aprende un alumno, el estudio actual ha revelado que 

estos factores no son importantes para los alumnos estudiados. Hay dos variables 

que no están relacionadas.  

Arapa y Huamani (2019), en Cusco, en su estudio, los investigadores 

examinaron la variable Inteligencia Emocional en relación a la variable Aprendizaje 

Significativo en los alumnos de quinto grado 2018 de la institución educativa básica 

N° 56107 Yanaoca-Canas-Cusco. Investigación correlacional descriptiva no 

experimental. En el año 2018, los autores descubrieron una correlación moderada, 

directa y estadísticamente significativa de 5% entre las variables de estudio de la 

Institución Educativa Básica N° 56107 Yanaoca-Canas. Conclusiones: El coeficiente 

de correlación no paramétrica Rho de Spearman de 0,630 indica una relación 

moderada y directa entre la Inteligencia Emocional y el Aprendizaje Significativo. 

En la ciudad de Apurímac, Peralta y Choque (2020) se propusieron como  

objetivo del estudio  mostrar cómo la ternura de la pedagogía ayuda en el desarrollo 



 
 

7 
 

emocional infantiladeaniñosadealaaI.E.I. Nº 102 que tienen cinco años de edad. 

Tamburco, Adamariz Figueroa Yábar, 2019. Debido a que los datos se recogerán en 

el transcurso de dos periodos de tiempo distintos, el estudio es de tipo longitudinal y 

de tipo aplicado con un diseño preexperimental pretest-postest. Según los resultados 

de la distribución de frecuencias sobre la variable desarrollo emocional en el pretest, 

nueve niños, es decir, el 60% del tamaño de la muestra, nunca demostraron tener 

una interpretación adecuada de su identidad, un sentido adecuado de la autoestima 

o exhibir un comportamiento fuerte en términos de seguridad yaconfianza. Ela40%a (6 

niños) se sentíanaaaveces cómodos, confiados y seguros de sí mismos. Después de 

los talleres de tratamiento, se concluye que 13 de los 15 niños mostraron un desarrollo 

emocional adecuado. Por lo tanto, la pedagogía de la sensibilidad ayuda a crecer 

emocionalmente aalos niños de cincoaañosadeala InstituciónaEducativaaInicial No. 102 

AdamarizaFigueroa Yabar. El valor p (0,001) así lo corrobora. 

Ytusaca (2023) ejecuto una investigación en la ciudad de Puno, cuyo objetivo 

fue medir las habilidades sociales de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial No 294 Aziruni de Puno, Perú, según la percepción de sus padres en el año 

2022. El estudio responde a una metodología cuantitativa directa que utiliza un nivel 

de análisis descriptivo no experimental.  En cuanto a los hallazgos, se puede observar 

que 34 estudiantes, es decir el 52,31%, se encuentran con el nivel de habilidad social 

de intensidad media, mientras que 30 niños y niñas, es decir el 46,15%, se ubican 

con el nivel de habilidad social de intensidad alta, y sólo 1 estudiante, es decir el 

1,54%, se encuentra con el nivel de intensidad baja. Estos resultados provienen de la 

percepción de los padres o cuidadores de los alumnos de 4 años del I.E.I. En la 

conclusión de la tesis, se señala que el desarrollo de las habilidades o competencias  

sociales en estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 294 Aziruni de 

la ciudad de Puno en el año 2022 es de nivel medio, es decir 61,54%, específicamente 

en las habilidades básicas, avanzadas y relacionadas con los sentimientos; 

seguidamente, se encuentra que un tercio de los alumnos, es decir 30,77%, tienen 

habilidades sociales de intensidad alta, y un porcentaje menor, es decir 7,69%, tienen 

habilidades sociales de intensidad baja. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes datos en relación de las variables de 

estudio que se examinaron independientemente como relacionadas: 
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Mora (2011) consideraaaalaaemociónacomo eseamotorainternoaque todos 

poseemos. Unaafuerzaainscrita enacircuitos neuronalesaespecíficos situados en el 

sistema límbico de nuestro cerebro que nos motiva e impulsa a "vivir" en constante 

interacción con el mundo y con nosotros mismos. Circuitos que, mientras somos 

conscientes, están constantemente activos, vigilantes, y nos enseñan a identificar 

señales de vida o muerte. (p. 14). Por su lado, Muñiz (2023) considera que las 

emociones forman parte de la vida de todas las personas y se presentan en diferentes 

situaciones de su vida (p. 9). En un mismo sentido, Méndez (2022) refiere que las 

emociones se encuentran en día a día de todos los individuos (p. 10). 

Otra definición es la de Palma-Delgado y Barcia-Briones (2020) quienes 

refieren que implica un proceso por el cual los niños adquieren un conjunto de 

destrezas que pueden enseñarse y aprenderse, y que no sólo son útiles para la 

interacción inmediata y rutinaria de los niños como individuos en sus entornos 

inmediatos, sino también para aprender un conjunto de destrezas que garantizan el 

éxito en el mundo moderno (p. 79). La emoción es como un sentimiento o 

pensamiento, y se caracteriza en el estado biológico y el estado psicológico (Aguilar 

& Alfaro, 2023, p. 25). 

Por su parte, Glejzer et al. (2019) consideran que hay que tener en cuenta 

hasta qué punto las emociones de los primeros años de vida influyen en la capacidad 

de planificar, reflexionar y probar nuevos enfoques para resolver las dificultades. La 

malnutrición, la falta de estímulos lingüísticos, las adicciones y un entorno 

desorganizado son elementos que suponen una amenaza para la capacidad de 

crecimiento y aprendizaje de niños y adolescentes (p. 114).  

Un aspecto importante lo refiere Glejzer et al. (2019) quien señala que el 

aprendizaje también lo crean las emociones, las expectativas, los prejuicios y sesgos 

personales, la autoestima y las interacciones sociales, todos los cuales desempeñan 

un papel en la elaboración de patrones. Los sentimientos, las ideas y las emociones 

se influyen mutuamente (p. 125). De forma similar, Zela et al. (2022) consideran 

también importante que padres de familia se encuentren atentos a este proceso para 

ayudar a sus hijos y guiarles de la mejor manera para autorregular sus emociones en 

esta área, como en todas las demás, tendrá un efecto positivo en su desarrollo 
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general, para que puedan crecer y convertirse en seres humanos felices, relajados, 

responsables, plenos y realizados. 

Así mismo, Vergaray (2021) considera que el bienestar emocional de los niños 

es crucial para su desarrollo como individuos y para su capacidad de llevarse bien 

con los demás en la sociedad en general; por ello, es esencial que las escuelas y el 

público en general presten atención a este tema. Para que los alumnos desarrollen 

las mejores actitudes para convivir con otras personas, lo cual es bueno para su 

propio crecimiento y el de la sociedad en su conjunto, las instituciones educativas 

deberían incluir en sus planes educativos talleres, charlas motivacionales y cursos 

especializados, entre otras cosas, como formas de mejorar la inteligencia emocional 

de sus alumnos (p. 23). 

Dado que lasaemocionesasonaunacomponente esencialadeala naturaleza 

humana, estánapresentesaen muchas facetas de la existencia de todas las personas. 

En este sentido, la educación no es  lejana a esta circunstancia, y no cabe duda de 

que las emociones en el aula tienen una influencia inmediata en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Palma-Delgado & Barcia-Briones, 2020, p. 75). Esta 

afirmación es respaldada por Daza-Mejía et al. (2022) quienes señalan que se ha 

demostrado que el impacto de las emociones en el aprendizaje es positivo (p. 466). 

Los niños y adolescentes viven en una sociedad muy desigual. Viven en una 

época en la que se están estableciendo varias posibilidades importantes de 

información, comunicación, alivio del dolor y aumento del placer. Al mismo tiempo que 

experimentamos dolor, pena, tristeza y violencia, así como la anulación y negación 

del potencial humano, existen simultáneamente más oportunidades que nunca para 

la investigación neurológica y educativa (Glejzer et al., 2019, p. 125). 

En relación a la dimensión emociones positivas, Greco (2010)  precisa que la 

investigación sobre las emociones humanas es polémica, difícil y apasionante a la 

vez, pues fusiona las esferas biológica, cognitiva y social del desarrollo humano. La 

emoción desempeña un papel crucial en las interacciones sociales y es un 

componente necesario de importantes interacciones con el entorno (p. 82). Según 

Pérez (2023) las emociones como la autoestima se convirtieron es aspectos 

primordiales en la formación de los niños tanto en la sociedad como en la escuela (p. 

9). 
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Un estudio realizado por Delgadillo y Villagrán (2022) identificaron altos 

porcentajes de emociones negativas que se encuentran ligados a los procesos de 

aprendizaje (p. 2). A principios del siglo XX, la gestión de las emociones en la escuela 

no era importante; sin embargo, a mediados de este siglo, algunos teóricos definieron 

que las emociones debían tenerse en cuenta como un eje en el desarrollo humano 

(Tenjo et al., 2022, p. 14). 

Por su parte, Oros y Fontana (2015), en una investigación de conocer en 

cuanto al papel de las emociones positivas, se ha comprobado que los niños felices, 

simpáticos y agradecidos son más propensos a mostrar comportamientos sociales 

adecuados en sus interacciones con compañeros y adultos, según las investigaciones 

sobre el impacto de la empatía y las emociones positivas en los niños. A diferencia 

del placer personal o la sensación de tranquilidad, que son sentimientos más 

centrados en el interior, las tres emociones que se ha evidenciado que mejoran las 

habilidades sociales (simpatía, agradecimiento y alegría) tienen una importante 

impronta social (p. 115). Las emociones positivas han despertado en las últimas 

décadas el interés de las neurociencias (Merino, 2022, p. 128). 

La alegría es uno de los comportamientos evaluados en el trabajo de Oros y 

Fontana (2015), sobre el cual, lo que sobresale es precisamente la capacidad de 

divertir o hacer reír a los demás, de comunicar sentimientos con sinceridad y de reírse 

de los chistes y las historias hilarantes que cuentan los demás, cualidades que, 

naturalmente, serán más fáciles de exhibir para aquellos niños que suelen ser 

optimistas (p. 116). Agregan los autores sobre sus resultados que tanto las buenas 

emociones como la empatía ayudan a las personas a demostrar acciones socialmente 

adecuadas, aunque las emociones positivas influyen más. Estos hallazgos son 

cruciales para desarrollar programas de intervención que fomenten las habilidades 

sociales en los niños pequeños, así como para comprender la complejidad de los 

procesos en juego (p. 109). 

El juego también se debe considerar en las emociones positivas, sí lo 

manifiesta Greco (2010) a la vez que recomienda la planificación de actividades 

lúdicas en instalaciones educativas y áreas recreativas situadas dentro de la 

comunidad de referencia. El juego, en particular cuando se utiliza en el contexto de la 

interacción social en la que se comparte el disfrute con otras personas (amigos, 
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compañeros, hermanos y vecinos), permite el desarrollo de vínculos sociales que 

fomentan la felicidad y la realización personal (p. 90). 

En la web de Psicología-Online, Glover (2018) considera que tanto las 

emociones alegres como las tristes son comunes en las personas y que cada una 

tiene un propósito definido en nuestra vida cotidiana. Aunque nos incomoden, 

emociones como la ira, el miedo, la agonía, la furia, etc., también se consideran 

naturales hasta cierto punto. Pero, ¿cómo podemos saber si un sentimiento es normal 

o no, se pregunta el autor? Es importante entender hasta qué punto una emoción está 

afectando al bienestar de un niño, o hasta qué punto le impide hacer lo que quiere 

para lograr su bienestar, para que podamos reconocer cuándo una emoción en un 

niño se convierte en negativa. 

Continuando con Glover (2018) afirma que, para empezar a cambiar las cosas 

a mejor, es crucial aprender primero a reconocer cuándo un niño se siente mal y los 

efectos que esto tiene. Para lo cual, plantea algunos consejos que deben realizarse 

de manera constante para controlar las emociones. Estas son: conocer bien al niño, 

enseñarle a identificar sus emociones, enseñarle a expresar sus emociones, 

enseñarle a saber reaccionar ante emociones fuertes y a mantener la calma y 

finalmente aconseja ser un buen ejemplo para el niño. Por su parte, Andrade (2022) 

refiere que mantener un estado de equilibrio mental en los niños significará el que 

puedan tanto ellos como la familia, llevar una vida con mayor capacidad de resiliencia 

(p. 4). 

Se pone de relieve que las personas no pueden, ni deben, intentar escapar de 

los sentimientos, ideas y experiencias desagradables que encuentran a diario. 

Centrarse en los recursos personales sólo nos hace conscientes de los recursos que 

tenemos para hacer frente a estas presiones severas o internas, sin negar ni descartar 

la realidad externa o interna que nos rodea (Greco, 2010, p. 91). 

De acuerdo al artículo de Corbin (2016),  Dado que no generan emociones 

positivas ni tampoco negativas, ni sentimientos sanos ni perjudiciales, las emociones 

ambiguas suelen denominarse sentimientos neutros. Por ejemplo, la sorpresa nos 

deja un sentimiento neutro.  
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Por su parte, Bisquerra (2014) quien clasifica las emociones en dos grandes 

constelaciones, emociones positivas y negativas. Y dentro del universo de las 

emociones se refiere a las emociones ambiguas como las galaxias de las emociones 

ambiguas y dentro incluye a la galaxia de la sorpresa que puede ser positiva o 

negativa. El sobresalto, la sorpresa, el asombro, el desconcierto, la confusión, la 

perplejidad, la admiración, el malestar y la impaciencia son miembros de esta familia. 

Los conceptos opuestos a la sorpresa, pero relacionados, son la anticipación y la 

expectación, que actúan para evitar las sorpresas (p. 6). 

Sobre la segunda variable del aprendizaje la web del Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2014) refiere que a cualquier edad, el aprendizaje es un cambio 

relativamente duradero en el comportamiento, el razonamiento o las emociones de 

una persona, provocado por la experiencia y la interacción consciente con su entorno 

vital o con otras personas. Desde la infancia hasta la edad adulta, la capacidad de 

registrar, analizar, razonar y evaluar nuestras experiencias, transformando así 

nuestras percepciones y deducciones en conocimientos. (párr. 1). 

Por su parte Ortiz et al. (2007) señalan que, el aprendizaje requiere no sólo la 

adquisición de rutinas y habilidades, sino también de competencias que promuevan 

la aplicación estratégica del conocimiento mediante el razonamiento, es decir, 

aprender pensando. (p. 2). Así mismo, Claudio y Romero (2021) señalan que se debe 

entender y asumir el rol preponderante de las emociones para el aprendizaje y que 

conduce al desarrollo del niño, la calidad de del aprendizaje también depende de 

cómo tenga las emociones el estudiante (p. 11). Es importante la integración de los 

puntos de vista experienciales y las emociones de los niños en el desarrollo de su 

propio aprendizaje (Meroño & Ventura, 2022, p. 220). 

Los problemas generales de aprendizaje pueden dificultar el rendimiento 

escolar de niños y adolescentes en general, que pueden adoptar diversas formas. 

Aunque no hayan pasado hambre, los niños que han estado en entornos vulnerables 

muestran una disminución de sus capacidades intelectuales. Además de los efectos 

emocionales de las múltiples privaciones y situaciones perjudiciales para el desarrollo 

cognitivo y social del niño, la vulnerabilidad es significativa en términos de tener o no 

activos. El acoso y el maltrato son dos ejemplos de la vulnerabilidad de niños y 

adolescentes. Estos problemas a lo largo de la infancia provocan una reactividad del 
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eje HHA, que perjudica las conexiones de determinadas estructuras cerebrales y el 

crecimiento neuronal. Esto repercute en el aprendizaje, modifica algunas regiones del 

hipocampo y reduce la capacidad de diversos tipos de memoria (Glejzer et al., 2019, 

p. 126) 

Sobre los factores intervinientes en el rendimiento académico, Palam-Delgado 

y Barcia-Briones (2020) señalan que el proceso educativo se juzga por el rendimiento 

escolar del alumno. Esto se hace midiendo el rendimiento académico del alumno, que 

se muestra en los logros del estudiante, no sólo en términos de conocimientos, sino 

también en términos de habilidades, actitudes y otras cosas. Así, en el rendimiento 

académico, que es una medida de la eficacia del sistema educativo, entran en juego 

una serie de factores, como el Estado, que desempeña este papel a través del marco 

legal establecido por la Constitución, las leyes y los planes y proyectos educativos; la 

familia, que ayuda y orienta a los niños y adolescentes en su proceso de formación; 

los profesores, en función de los métodos que utilizan en el aula; y el alumno, que, 

según un estudio, es el factor más importante (p. 77). 

Del mismo modo, Palma-DelgadoayaBarcia-Briones (2020) refiere que el 

rendimiento académicoadealosaestudiantesaseaveaafectadoaporauna serie de factores, 

como lo mucho que sus familias se preocupan por ellos y lo implicadas que están en 

sus vidas, lo bien que sus profesores pueden crear entornos de aprendizaje y lo bien 

que los estudiantes pueden cuidar de sí mismos en un entorno social y emocional 

seguro (p. 81). 

La educación emocional es una parte importante del crecimiento general de 

una persona desde la juventud. Esto se debe a que enseña a las personas a manejar 

sus sentimientos en el aula, lo que les ayuda no sólo a aprender en la escuela, sino 

también a afrontar las dificultades de la vida cotidiana (Palma-Delgado & Barcia-

Briones, 2020, p. 79) 

Para que se tenga un buen desempeño estudiantil, Palma-Delgado y Barcia-

Briones (2020) consideran importante enseñar a las personas a controlar sus 

sentimientos desde una edad temprana. Tanto las emociones buenas como las malas 

están garantizadas, por lo que es importante aprender a controlarlas. Así pues, es 

importante que las escuelas trabajen la educación emocional para que los niños y 

adolescentes puedan estar mentalmente sanos y rendir bien en la escuela (p. 85).  
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Agregan los autores Palma-Delgado y Barcia-Briones (2020) que Las acciones 

se aprenden a partir de las emociones. Para mejorar la calidad de la educación, para 

conseguir alumnos emocionalmente sanos, es fundamental tener en cuenta el papel 

que desempeña la educación emocional en el aula. Esto es especialmente cierto para 

el desarrollo de habilidades, talentos y competencias entre los alumnos más jóvenes. 

Cuando un alumno se siente bien y está bien en general, sus resultados académicos 

suelen ser buenos. En cambio, los sentimientos negativos conducen a bajos índices 

de éxito (p. 91.) 

De acuerdo al Programa curricular de Educación Inicial MINEDU (2016) refiere 

que, el Currículo Nacional mantiene, reorienta y fortalece los enfoques de los 

currículos anteriores, en particular los de competencias, aprendizaje, enseñanza y 

evaluación. Esto exige una evolución, es decir, una progresión orientada a contribuir 

a la tarea pedagógica de desarrollar las competencias de los niños de acuerdo con 

las demandas de la sociedad contemporánea. Estos cambios presentan el desafío de 

alinear la gestión institucional, el trabajo de los instructores, los materiales educativos 

y la evaluación con lo que se espera que aprendan los alumnos de las Instituciones 

Educativas (p. 8). 

Sobre el área Personal Social, el mismo Programa curricular de Educación 

Inicial MINEDU (2016) señala que Las experiencias de socialización de los niños les 

permiten experimentar diferentes situaciones con niños, adolescentes y adultos que 

no son miembros de su familia y conocer otras creencias y costumbres. En el caso de 

la EI, este es el primer espacio público de socialización, donde los alumnos aprenden 

a interactuar entre sí mientras contribuyen a su grupo de aula y comunidad educativa 

(p. 70). 

En consecuencia, la atención educativa en este nivel se orienta a promover el 

desarrollo personal y social de los niños, promoviendo y facilitando procesos como la 

construcción de su identidad a partir del conocimiento y la autoestima, el 

reconocimiento de las creencias y costumbres de su familia, y la expresión y 

reconocimiento de sus emociones, lo que conduce al inicio de la regulación de las 

mismas. También promueve el establecimiento de relaciones seguras, la 

incorporación de valores, límites y normas que les permitan aprender a cuidar de sí 

mismos y de los espacios y recursos compartidos; a convivir con los demás, a respetar 
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las diferencias culturales, religiosas y sociales, a conocer y ejercer sus derechos y a 

asumir responsabilidades acordes con su nivel de desarrollo y madurez (MINEDU, 

2016, p. 70). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo. En la actualidad, 

la investigación con un método cuantitativo y su efecto en el campo de la investigación 

se basan en el realismo, es decir, en la experiencia, la observación y el estudio de los 

hechos, que se procesan mediante diferentes técnicas numéricas para obtener 

resultados precisos (Jiménez, 2020, p. 62). Respecto a las investigaciones aplicada 

o básica, este estudio está dentro de la investigación básica, tal como lo señala 

Hernández et al. (2014) que hay dos razones principales para investigar: a) generar 

nueva información e hipótesis (lo que se conoce como investigación básica), y b) 

encontrar soluciones a problemas existentes (lo que se conoce como investigación 

aplicada). (p. 24). 

3.1.2. Diseño de Investigación 

La presenteainvestigaciónacorrespondeaaladiseñoanoaexperimental. En este 

diseño, Arias (2021) menciona que no se aplican desencadenantes ni condiciones de 

prueba a las variables de estudio. Se observa a los sujetos del estudio en su entorno 

normal y no se modifican en modo alguno las variables del estudio. Existen dos tipos 

de este diseño: horizontal y longitudinal. La principal diferencia entre ellos es la forma 

en que se realizan a lo largo del tiempo (p. 78). 

El alcance deainvestigaciónaes descriptivo correlacional. Elaobjetivoaprincipal 

de este estudio esaaveriguaracómoapuedeaactuaraunaavariable en función de cómo 

actúa la otra variable asociada. En este ámbito, se hacen teorías correlacionales, pero 

las variables no se establecen como independientes o dependientes. Sólo hay dos 

variables vinculadas, ninguna de ellas es más común o importante que las otras, y los 

resultados no cambian si se modifica el orden de las variables (Arias, 2021, p. 71). 

Utilizando el siguiente diseño: 

 

 

 

v1 

v2 

P r    Relación  
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Donde: 

P: Población conformada por la totalidad de la población de niños 

v1: Variable 1, emociones 

v2: Variable 2, aprendizaje 

r: Relaciónaentrealasavariablesade investigación 

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1. Emociones 

Definiciónaconceptual. De acuerdo con Mora (2011) La emoción es la 

fuerza intrínseca que nos impulsa a todos. Una fuerza codificada en circuitos 

neuronales específicos delasistemaalímbicoadeanuestroacerebroaque nos motiva e 

impulsa a "vivir" en constante interacción con el mundo exterior y con nosotros 

mismos. Circuitos de mantenimiento de la conciencia que están perpetuamente 

activos, vigilantes y ayudan a distinguir los estímulos críticos para la supervivencia 

ayudando así a la diferenciación de estímulos importantes para la supervivencia (p. 

14). 

Definición Operacional. Paraacuantificaralaavariable emociones se utilizó una 

guía de observación con 20 ítems que permite evaluar el comportamiento de los niños 

en las sesiones de aprendizaje. 

Indicadores. De acuerdo a la variable emociones se consideraron los 

siguientes indicadores: emociones positivas, negativas y ambiguas.  

Escala de medición. Los valores que se consideraron consideró para medir 

la dimensiones positivas, negativas y ambiguas, son: (1) Nunca, (2) casi nunca, (3) 

Algunas veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

Variable 2. Aprendizaje 

Definiciónaconceptual. Según los autores Ortiz et al. (2007) el aprendizaje 

requiere no sólo la adquisición de rutinas y habilidades, sino también el desarrollo de 

competencias que promuevan la aplicación estratégica del conocimiento mediante el 

razonamiento, es decir, aprender pensando (p. 2). 
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Definición Operacional. En el caso de la segunda variable, para cuantificar 

los datos del nivel de logros de aprendizaje, se consideró el registro de evaluación de 

la docente respecto a los logros de aprendizaje que fueron 15 items alternativas de 

respuestas: (C)aen Inicio, (B) aEnaprocesoaya((A)Logrado. 

Indicadores. De acuerdo a la segunda variable aprendizaje se consideró un 

indicador que fue el área de personal social y conocer los logros de aprendizaje.  

Escala de medición. Para medir la dimensión del área de personal social 

fueron los niveles de (C)aEn Inicio, (B) Enaprocesoaya((A) Logrado. 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

3.3.1. Población 

Laapoblaciónaconsideradaaestáaconformadaapora20aniños del Jardín de 

Salcedo. La población puede ser un grupo ilimitado o finito de personas con 

características comparables entre sí (Arias, 2021, p. 113). Se trabajo con el total de 

los niños. 

Criterio de Inclusión:  

- Niños matriculados en las secciones de 3,4 y 5 años 

- Niños que asistan asistiendo regularmente a clases 

- Niños que contaran con autorización y consentimiento de sus apoderados o 

tutores para su respectiva participación 

- Niños que se encuentren presentes el día de evaluación 

Criterio de Exclusión:  

- Niños que no cuentan con aprobación de sus padres  

- Niños que no se encuentren asistentes el día de evaluación 

3.3.2. Muestra   

De acuerdo con Arias (2021), La muestra es un subconjunto que se considera 

representativo de la población o del universo en su conjunto. Los datos que se recojan 

procederán de la muestra, y el perfil de la población se basará en el escenario 

problemático que estudie el estudio. Debido a que la población es mínima, la muestra 

la integran el total de niños de la población. 
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3.3.3. Muestreo 

Con base a la cantidad que integran la población, el tipo de muestreo pertenece 

al no probabilístico. Cuando se desea elegir una comunidad teniendo en cuenta sus 

rasgos comunes o utilizando un juicio sesgado por parte del investigador, se utiliza un 

método de muestreo conocido como muestreo intencional. En este caso, se realiza 

una selección aleatoria de la población y no todos tienen las mismas posibilidades de 

ser seleccionados. Además, se utiliza en situaciones en las que hay muy pocas 

personas presentes (100 o menos) (Arias, 2021, p. 116).  

3.3.4.   Unidad de Análisis 

Laaunidadadeaanálisisaesalaaentidad principal de estudio yaestáaconformado 

por 20aniñosade una Institución Educativa ubicado en el centro poblado de Salcedo 

en la ciudad de Puno. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica se describe como el medio para seguir el camino definido en el 

método; consiste en las estrategias utilizadas para adquirir la información necesaria 

y desarrollar así una comprensión del tema investigado.  Mientras que los 

instrumentos facilitan la operacionalización de la técnica (Martínez, 2013, pp. 2 y 3). 

Para llevar a cabo el estudio se utilizaron dos técnicas: La técnica de la observación 

permitió observar las emociones que presentan los niños y la técnica de revisión de 

documentos permitió recoger los datos de la evaluación de los aprendizajes en el área 

de Personal Social. Los instrumentos que permitieron recoger la información fueron 

la guía de observación y el registro auxiliar. 

Validez de los Instrumentos 

Para Anastasi (1982, como se citó en Romero, 2011) antes de medir cualquier 

dato cuantitativo relativo a un aspecto conductual, es necesario comprender la 

fiabilidad, la validez y las limitaciones del instrumento. La validez de un test viene 

determinada por su capacidad para evaluar con precisión los resultados previstos (p. 

88). 
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Los instrumentos que se emplearon en este estudio fueron verificados por tres 

(03) especialistas expertos en relación al conocimiento de las variables de estudio, 

cada uno de los cuales realizó su revisión y determinaron la aprobación para la 

aplicación de los instrumentos, tal como se observa en el (anexo 05). 

Confiabilidad de los Instrumentos 

Para Anastasi (1982, como se citó en Romero, 2011), La fiabilidad se define 

como la coherencia con la que un instrumento puede medir un determinado aspecto  

(p. 88). Por su parte, para Reidl-Martínez (2013), la fiabilidad es un requisito para 

todas las evaluaciones cuantitativas utilizadas para evaluar a un individuo. La 

fiabilidad de un test indica, en el sentido más amplio, hasta qué punto las diferencias 

individuales en los resultados del test se deben a un error de medición arbitrario y 

hasta qué punto se deben aadiferenciasagenuinasaenalaacaracterística o variable que 

se estáamidiendo (p. 109). 

La fiabilidad de las variables de estudio, se calculó utilizando el alfa de 

Cronbach, que incluía la sistematización u organización de los datos recogidos en las 

tres dimensiones de la variable emociones. Los resultados del alfa de Cronbach 

indicaron una fiabilidad del instrumento de 0.855 para la guía de observación de la 

primera variable de emociones como se muestra en el anexo 06 y de 0.973 para el 

aprendizaje como se aprecia en el anexo 07 respectivamente. Lo que indica que los 

instrumentos tienen un alto nivel de confiabilidad, esto, de acuerdo a lo señalado 

(Ruiz, 2002 y Martins, 2003, como se citó en Corral, 2009, p. 244). 

3.5. Procedimientos 

Durante la ejecución de este trabajo de investigación ocurrieron la siguiente 

secuencia de procesos y eventos: En primera instancia, se recopiló información 

científica respecto a las definiciones y conceptos de las variables, así como 

información detallada de trabajos previos que sustentan esta investigación, ubicando 

antecedentes internacionales, nacionales y regionales, para proceder a la elaboración 

del componente operativo de las matrices e instrumentos de evaluación. En una 

segunda fase, se ideó el componente metodológico del estudio, incluyendo la 

determinación de la población, laavalidezayaconfiabilidadadealosainstrumentosacon la 

aprobación deaevaluadores expertos y la prueba alfa de cronbach. En una tercera 

fase, y con autorización de la directora de la institución (anexo 09), se administraron 
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los instrumentos de evaluación a los 20 niños que componían la población de estudio 

en la Institución Inicial. En la cuarta sección se dan a conocer los resultados del 

procesamiento de datos de los instrumentos utilizados, seguidos de conclusiones y 

recomendaciones. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los datos obtenidos de los instrumentos, se ingresaron a una hoja de cálculo 

Excel 2019, donde se calcularon los estadísticos descriptivos y se generaron las 

tablas y figuras correspondientes; asimismo, se calcularon los estadísticos 

inferenciales con el programa SPSS 25 para determinar la correlación entre variables 

y dimensiones, lo que permitió llevar a cabo la discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

Prueba de Normalidad. Se aplicó la prueba de normalidad o prueba de 

bondad de ajuste para conocer si se tiene o no una distribución normal en los datos 

de las variables. Y de acuerdo a los resultados del p-valor inferior a 0.05 en las 

variables y dimensiones, se utiliza la prueba Rho de Spearman para determinar la 

correlación entre las variables emociones y aprendizaje. Como se presenta en el 

Anexo 08.  

3.7. Aspectos éticos 

Salazar et al. (2018) señala que para llevar a cabo una investigación, los 

investigadores deben disponer de tiempo, materialesay, enaalgunos casos, recursos 

financieros. Estos estudios pueden ser desde los más sencillos hasta los más 

complejos, y tanto los investigadores como los interesados en los resultados deben 

demostrar la ética de la investigación adhiriéndose a principios morales bien 

fundamentados (p. 306). 

El autor reivindica la propiedad de la investigación aquí presentada; la 

investigación se basa en los trabajos citados y anotados de otros, con el debido 

reconocimiento de las contribuciones creativas de los autores de las fuentes; el 

proceso de recopilación de datos se ciñó a estrictas normas de confidencialidad con 

respecto a los niños participantes y sus respuestas. 

 

 



 
 

22 
 

IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Tabla 1.  Resultados dimensión emociones positivas 

 

La tabla 1 muestra los resultados de la dimensión emociones positivas, se 

puede afirmar, de acuerdo a los datos procesados según la observación realizada, 

que, la mayoría de los niños presentan sentimientos favorables de alegría, amor y 

felicidad; se puede resaltar que el 60% siempre o casi siempre muestra interés para 

cumplir sus actividades y solo un 40% algunas o casi nunca. Otro aspecto a precisar 

es el poco agradecimiento que expresan los niños cuando reciben apoyo, siendo de 

solo un 35% entre siempre y casi siempre, y un 65% que es la mayoría algunas veces, 

casi nunca o nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alegría Amor Felicidad 

 

Se siente 

alegre 

rodeado de 

sus 

compañero

s (as) 

Se ríe 

cuando sus 

compañeros 

(as) que lo 

rodean lo 

hacen 

Se ríe 

ante 

hechos 

graciosos 

Muestra 

actitud 

positiva al 

realizar 

actividades 

Brinda apoyo a 

sus 

compañeros 

(as) 

Expresa 

agradecimient

o cuando 

recibe apoyo u 

orientación en 

las actividades 

que realiza 

Muestra 
interés para 
cumplir las 
actividades 
que realiza 

Realiza las 
actividades 

con 
tranquilidad 

Expresa su 
alegría al 

terminar una 
actividad 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Siempre 5 25 % 7 35 % 7 35 % 2 10 % 5 25 % 5 25 % 5 25 % 9 45 % 6 30 % 

Casi siempre 5 25 % 4 20 % 1 05 % 8 40 % 4 20 % 2 10 % 7 35 % 1 05 % 4 20 % 

Algunas 

veces 
9 45 % 8 40 % 7 35 % 2 10 % 8 40 % 4 20 % 2 10 % 2 10 % 2 10 % 

Casi nunca 1 05 % 1 05 % 5 25 % 5 25 % 3 15 % 7 35 % 6 30 % 5 25 % 8 40 % 

Nunca 0 00 % 0 00 % 0 00 % 3 15 % 0 00 % 2 10 % 0 00 % 3 15 % 0 00 % 

Total 20 10 % 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 
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Tabla 2 

Tabla 2. Resultados dimensión emociones negativas 

 

Como resultado de la dimensión emociones negativas, se puede observar en 

la tabla 2 que el 45% de niños tienen temor de pedir apoyo, ya sea a la docente o a 

alguno de sus compañeros, en las escalas siempre y casi siempre. Mientras que un 

55% solo algunas veces o casi nunca. Respecto a la ira de los niños, se puede 

apreciar que un 65% casi siempre o siempre pierden la calma o se enojan con 

facilidad y 35% solo algunas veces o casi nunca. Por el lado de la tristeza, se debe 

resaltar que 16 niños, que son una ampla mayoría y que representan el 80%, prefieren 

trabajar sus actividades académicas de manera individual, mientras que un 20% que 

son 4 niños, solo algunas veces o casi nunca prefieren trabajar solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miedo Ira Tristeza  

 

Tiene temor 

de pedir 

apoyo a la 

docente o a 

sus 

compañeros

(as) 

Tiene temor 

de salir a la 

pizarra para 

realizar una 

actividad 

Tiene temor 

de hablar 

delante de 

sus 

compañeros

(as) 

Pierde la 

calma y se 

enoja con 

facilidad 

Se molesta 

cuando no 

puede realizar 

alguna 

actividad 

Llora cuando no 

puede realizar 

alguna actividad 

Se muestra 

cansado para 

realizar actividades 

Prefiere trabajar 

solo(a) 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Siempre 2 10 % 1 05 % 2 10 % 2 10 % 1 05 % 0 00 % 3 15 % 5 25 % 

Casi siempre 7 35 % 9 45 % 8 40 % 11 55 % 12 60 % 9 45 % 5 25 % 11 55 % 

Algunas 

veces 

5 25 % 2 10 % 3 15 % 2 10 % 0 00 % 6 30 % 2 10 % 1 05 % 

Casi nunca 6 30 % 8 40 % 7 35 % 5 25 % 7 35 % 5 25 % 10 50 % 3 15 % 

Nunca 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 

Total 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 
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Tabla 3 

Tabla 3. Resultados dimensión emociones ambiguas 

 

Sobre la dimensión emociones ambiguas que presentan los niños en las 

sesiones de aprendizaje, la tabla 3 muestra que una mitad de niños siempre o casi 

siempre se muestran emocionados cuando observan un material de trabajo nuevo y 

en mismo porcentaje de 50% se emocionan al ver un material nuevo solo algunas 

veces o casi nunca. En un 55% se emocionan cuando concluyen una actividad 

siempre o casi siempre y un 45% solo algunas veces o casi nunca. En relación a la 

emoción de ver a sus padres, una cantidad acumulada de 80% siempre o casi 

siempre se emocionan al ver a sus padres y un 20% se emocionan solo algunas 

veces. 

 

 

 

 

 

 Sorpresa 

 

Se emociona 

cuando observa 

un material o 

recurso de trabajo 

nuevo 

Se emociona 

cuando concluye 

una actividad 

Se emociona 

cuando ve a sus 

padres 

 f % f % f % 

Siempre 6 30 % 4 20 % 8 40 % 

Casi siempre 4 20 % 7 35 % 8 40 % 

Algunas veces 4 20 % 3 15 % 4 20 % 

Casi nunca 6 30 % 6 30 % 0 00 % 

Nunca 0 00 % 0 00 % 0 00 % 

Total 20 100 % 20 100 % 20 100 % 
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Resultado descriptivo variable aprendizaje 

Tabla 4 

Tabla 4. Resultados en la dimensión Personal Social  

 

Los puntajes promedios de los niños de la Institución Inicial de Salcedo-Puno 

en el Área Personal Social se presentan en la Tabla 4. 14 niños, es decir el 70%, 

tienen un nivel de aprendizaje logrado, 6 niños, es decir el 30%, tienen un nivel de 

aprendizaje en proceso y ningún niño se encuentra en el nivel En inicio, esto 

respecto a los indicadores de construye su identidad y convive y participación 

democrática. En cuanto al criterio que construye su identidad como ser humano 

amado por Dios, 90% (18 niños) alcanzaron un nivel de aprendizaje Logrado, 10% 

(2 niños) alcanzaron un nivel de aprendizaje En proceso y ningún niño se encuentra 

en un nivel de aprendizaje En inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construye su 

identidad 

Convive y 

participa 

democráticamente 

Construye su 

identidad, como 

persona humana 

amada por Dios 

 f % f % f % 

Logrado 14 70 % 14 70 % 18 90 % 

En proceso 6 30 % 6 30 % 2 10 % 

En inicio 0 00 % 0 00 % 0 00 % 

Total 20 100 % 20 100 % 20 100 % 



 
 

26 
 

Prueba de normalidad de las variables y dimensiones 

Tabla 5 

Tabla 5. Prueba de normalidad 

Nota. Elaboración propia, extraído del reporte de SPSS 

Considerando a Romero-Saldaña (2016) estipula que la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov se utiliza para variables cuantitativas continuas y tamaños de 

muestra superiores a 50 (p. 36), mientras que la prueba de Shapiro-Wilks se utiliza 

para tamaños de muestra iguales o inferiores a 50 (p. 112) 

Y como el tamaño de muestra es inferior a 50, se consideran el test de Shapiro-

Wilk; como el valor-p de la variable emociones es 0,038 < 0,05 y el valor-p de la 

variable aprendizaje es 0,004 < 0,05, estos valores indican que las variables no siguen 

una distribución normal, ya que son inferiores a 0,05. Por lo tanto, se utilizará la 

prueba Rho de Spearman para determinar la correlación entre las variables 

emociones y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y 

variables 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EMOCIONES ,169 20 ,136 ,898 20 ,038 

Emociones positivas ,213 20 ,018 ,819 20 ,004 

Emociones negativas ,130 20 ,200 ,975 20 ,855 

Emociones ambiguas ,188 20 ,063 ,891 20 ,028 

APRENDIZAJE ,239 20 ,004 ,840 20 ,004 

Personal Social  ,239 20 ,004 ,840 20 ,004 
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Contrastación de Hipótesis General 

 En relación al objetivo general: Determinaralaarelaciónaqueaexiste entre las 

emociones yaelaaprendizaje en niños de nivel inicial deaunaaInstitución Educativa 

Inicial, Puno 2023 

Hi. Existeaunaarelación positiva entrealasaemocionesayaelaaprendizaje en niños 

de nivel inicial en unaaInstituciónaEducativa de Puno, 2023 

Ho. Noaexisteaunaarelaciónapositivaaentrealasaemocionesayaelaaprendizaje en 

niños de nivel inicial en unaaInstituciónaEducativaade Puno, 2023 

Tabla 6 

Tabla 6. Correlación de variable emociones y aprendizaje 

 ** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Interpretación. El valor p es 0,000 <0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. Esto indica una asociación positiva entre las 

variables emociones y aprendizaje. Además, el coeficiente de correlación es de 0.866, 

que de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), tiene una correlación 

positiva significativa (Anexo 11), lo que indica que si las emociones mejoran, también 

lo hará el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

  Correlaciones 

Emociones Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

emociones Coeficiente de correlación 1,000  ,860** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

aprendizaje Coeficiente de correlación ,860** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
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 En relación al primer objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre las emociones positivas y el aprendizaje en niños de nivel inicial de una 

Institución Educativa Inicial, Puno 2023 

Hi. Existeaunaarelaciónapositiva entrealasaemocionesapositivas y el aprendizaje 

en niños de nivel inicial en unaaInstituciónaEducativaadeaPuno, 2023 

Ho. Noaexisteaunaarelaciónapositiva entre lasaemocionesapositivas y el 

aprendizaje enaniñosade nivel inicial enaunaaInstituciónaEducativaadeaPuno, 2023 

Tabla 7 

Tabla 7. Correlación de dimensión emociones positivas y aprendizaje 

 ** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Interpretación. Existeaunaacorrelaciónapositivaaentrealaadimensión de emociones 

positivas y el aprendizaje, como lo indica el hecho de que el valor-p es de 0,000 < 

0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Este hallazgo se ve apoyado por el hecho de que el coeficiente de correlación es de 

0,839, que, según Hernández-Sampiere y Mendoza (2018), es una correlación 

positiva considerable. Esto quiere decir que, si las emociones positivas presentan 

mejoras, el aprendizaje mejorará considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

  Correlaciones 

Emociones Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Emociones 
positivas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

aprendizaje Coeficiente de correlación ,839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
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En relación al segundo objetivo específico: Determinaralaarelaciónaque existe 

entre lasaemocionesanegativas y elaaprendizajeaen niños de nivel inicial de una 

Institución EducativaaInicial, Puno 2023 

Hi. Existeaunaarelaciónapositiva entre lasaemociones negativas y el aprendizaje 

en niños de nivel inicial en unaaInstituciónaEducativaadeaPuno, 2023 

Ho. Noaexisteaunaarelaciónapositivaaentrealasaemocionesapositivas y el 

aprendizaje en niños de nivel inicial enaunaaInstituciónaEducativaadeaPuno, 2023 

Tabla 8 

Tabla 8. Correlación de dimensión emociones negativas y aprendizaje 

 ** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Interpretación. Como el valor-p obtenido es 0,254 > 0,05, seaaceptaala hipótesis nula 

al indicar queanoaexiste una relación positiva de la variable emociones y aprendizaje. 

Este hallazgo se ve respaldado por el coeficiente de correlación que es -0,267, que, 

según Hernández-Sampiere y Mendoza (2018), es una correlación negativa débil. 

Esto quiere decir que, si las emociones negativas aumentan, el aprendizaje bajará en 

los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

  Correlaciones 

Emociones Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Emociones 
positivas 

Coeficiente de correlación 1,000 -,267** 

Sig. (bilateral)  ,254 

N 20 20 

aprendizaje Coeficiente de correlación -,267** 1,000 

Sig. (bilateral) ,254  

N 20 20 
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En relación al tercer objetivo específico: Determinaralaarelaciónaqueaexiste entre 

las emociones ambiguas yaelaaprendizajeaenaniñosadeanivel inicial de una Institución 

Educativa Inicial, Puno 2023 

Hi. Existeaunaarelaciónapositiva entre lasaemociones ambiguas y el aprendizaje 

en niños de nivel inicial enaunaaInstituciónaEducativaadeaPuno, 2023 

Ho. Noaexisteaunaarelación positiva entre lasaemociones ambiguas y el 

aprendizaje en niños de nivel inicial enaunaaInstituciónaEducativaade Puno, 2023 

Tabla 9 

Tabla 9. Correlación de dimensión emociones ambiguas y aprendizaje 

 ** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Interpretación. Se encuentra que el valor p es de 0,000 < 0,05, lo que indica que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; por lo tanto, existe 

evidencia que sugiere que existe una relación positiva entre la variable emociones y 

aprendizaje; adicionalmente, el coeficiente de correlación es de 0,861, lo que indica, 

de acuerdo con Hernández-Sampiere y Mendoza (2018), que existe una correlación 

positiva considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

  Correlaciones 

Emociones Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Emociones 
positivas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

aprendizaje Coeficiente de correlación ,861** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue determinar si las emociones y el 

aprendizaje tienen una relación positiva. Para lograr el objetivo propuesto, se empleó 

una metodología correspondiente al tipo de investigación fundamental, nivel 

descriptivo correlacional, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. el objetivo 

presentado como la metodología empleada, lo que coincide con el planteamiento 

realizado por Granados (2019). Sin embargo, uno de los aspectos en los que no se 

encuentra coincidencia es el área en el que se evalúa el aprendizaje, mientras que 

Granados (2019) considera al área de Comunicación, este estudio aborda al área de 

Personal Social.  

Continuando con la investigación de Granados (2019), otro aspecto distinto es 

la cantidad de estudiantes que conforman la población, en el primero fueron 20 niños 

que conformaron la población y muestra por ser mínima la cantidad y en el segundo 

se conformó la población por 118 estudiantes. Así mismo, el instrumento aplicado 

fueron distintos; Granados (2019) utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento 

de cuestionario y en la presente investigación se aplicó la observación como técnica 

y la ficha de observación como instrumento de recojo de datos. 

A pesar de las diferencias mencionadas con el trabajo de Granados (2019), 

algunas conclusiones del citado trabajo coinciden con las conclusiones del presente 

estudio, una primera conclusión similar es a la correlación positiva entre las variables 

emociones y aprendizaje, siendo en ambos trabajos un p-valor de 0,000 < 0,05 y un 

coeficiente de rho de spearman de 0,770 en el trabajo de Granados y de 0,860 en el 

actual estudio, esto demuestra, según Hernandez-sampiere (2018) que se tiene una 

correlación positiva considerable en ambas investigaciones.   

Un segundo trabajo con el cual se encontraron coincidencias como algunas 

diferencias es con el que ejecutaron Hernández et al. (2020). Por el lado de las 

similitudes, los autores citados concluyeron que los niños con buen rendimiento 

académico tenían una buena inteligencia emocional y los que tenían un mal 

rendimiento académico tenían problemas emociones y una baja inteligencia 

emocional. 

Las diferencias encontradas con el trabajo realizado por Hernández et al. 

(2020) se refieren a la población considerada, en el trabajo citado se refiere a la una 
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población conformada por estudiantes de 5to grado de primaria y en el presente 

trabajo se consideró a niños del nivel preescolar. Una segunda diferencia es el 

contexto en que se realizó la investigación, lo autores citados ejecutaron la 

investigación durante el trabajo remoto virtual por la pandemia del COVID-19 y la 

presente investigación se ejecutó al retorno a las clases presenciales.  

En el trabajo de investigación de Arapa y Huamani (2019) se identificó una 

correlación no paramétrica debido a que los datos no siguen una distribución normal 

y como prueba de hipótesis se aplicó el Rho de Spearman donde se obtuvo una 

relación moderada y directa con un valor de significancia de 0,630 en las variables de 

inteligencia emocional y el aprendizaje significativo. De forma similar en el presente 

estudio, las variables no siguen una distribución normal, por lo tanto, se aplicó también 

la rho de spearman, aunque obteniendo como resultado de coeficiente de correlación 

de 0,860 que a decir de Hernández-Sampieri y Mendoza  (2018), tiene una correlación 

positiva considerable. 

Otro trabajo de investigación del tipo correlacional entre el tema de emociones 

con el aprendizaje de los niños concluyó también en una correlación moderadamente 

positiva entre estas dos variables, es el de Mendoza y Chuquilín (2021) donde 

rechazan su hipótesis nula y acepta su hipótesis alterna donde se expresa la 

existencia de una relación positiva.  

En la investigación de Peralta y Choque (2020) se encuentra diferencia como 

similitud. La diferencia está en el diseño, mientras que el estudio que se realizó se 

encuentra en el diseño transversal, recogiendo los datos en un solo momento, los 

autores citados recogieron los datos en dos distintos periodos de tiempo, siendo este 

el diseño longitudinal. Así mismo, otra diferencia que se puede los autores citados 

realizó una investigación preexperimental pretest y postest y el presente estudio fue 

del tipo descriptivo correlacional, recogiendo los datos en un solo momento. 

Además, concluye que la pedagogía de la sensibilidad favorece al niño crecer 

emocionalmente. Esto concuerda con la intención del trabajo al desarrollar las 

sesiones de aprendizaje y buscar crecimiento emocional de los niños. 

En relación a las emociones negativas, se tiene la conclusión del trabajo de 

investigación ejecutado por Arciniega (2022) quien refiere que el desarrollo de la 



 
 

33 
 

inteligencia emocional es crucial porque enseña a los estudiantes a gestionar las 

emociones negativas con las que se encontraran al largo de su visa, el presente 

estudio planteó en determinar si las sentimientos negativos dificultan la capacidad de 

aprender, buscó precisamente gestionar sus emociones negativas planteando de 

acuerdo a los resultados, la recomendación de integrar en el plan de clases, cuentos 

y fabulas para ayudar a los niños a comprender y afrontar las emociones negativas. 

El trabajo de García (2022) refiere en una de sus conclusiones que se ha 

demostrado en investigaciones anteriores que el nivel de aprendizaje es influido por 

factores de tipo personal o individual, concluyó que para los alumnos evaluados estos 

factores no tienen relevancia, ya que no existe una correlación entre ambas variables. 

En la presente investigación, en la dimensión emociones negativas se ha determinado 

de acuerdo a los resultados del coeficiente rho de spearman que existe una relación 

negativa débil, esto quiere decir que si las emociones negativas aumentan el 

aprendizaje de los niños baja.  

Un aspecto importante considerado para el abordaje del tema de emociones 

en niños, es citando el trabajo de Chavarría (2021) dado que en sus resultados 

muestra que el 50% de profesores que fueron parte de la muestra, consideraron 

esencial crear una hoja de ruta didáctica para mejorar la inteligencia emocional de los 

niños, esta cita y el trabajo que se estuvo realizando con los estudiantes fortalecieron 

la idea del tema desarrollado en la investigación.  

Una investigación en el que la persona que recolecto datos u observó como se 

manifiestan las emociones en niños de una Institución Educativa y donde los niños 

tenían 4 años de edad, es el desarrollado por Ytusaca (2023) donde se tomó en 

cuenta la percepción de los padres de familia sobre el nivel de habilidad social, siendo 

más del 50% de niños que presentan una habilidad social de intensidad media. Esta 

forma de recolectar los datos mediante los padres de familia también es importante, 

debido a que son los padres de familia que también se encuentran más tiempo junto 

a sus niños. Esta forma de obtener los datos se tendrá en cuenta en futuras 

experiencias de investigación. 

Vergaray (2021) refiere que la salud emocional de los niños es esencial para 

su desarrollo como individuos y para su capacidad de interactuar con los demás en la 

sociedad en su conjunto. Esto concuerda con el instrumento aplicado donde se 
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consideró como item, conocer con qué frecuencia los niños se sienten alegres o no 

rodeado de sus compañeros, los resultados muestran que una gran parte de niños se 

sienten alegres en el trabajo académico juntamente con sus compañeros.  

Sobre la obtención de resultados de acuerdo al instrumento de guía de 

observación aplicado, se puede destacar los siguientes aspectos: 

Respecto al indicador alegría, una gran mayoría de niños se encuentra alegre 

al lado de sus compañeros y también se contagian de la risa de sus compañeros y en 

una proporción similar ríen ante hechos graciosos de sus compañeros. Alcanzando a 

un 95% en ser alegres y sonreír de acontecimientos graciosos junto a sus demás 

compañeros. Lo que se puede observar en la tabla 1. Este resultado es concordante 

con la prueba de hipótesis realizada debido a que, los niños del jardín que presentan 

una alegría en las diferentes actividades académicas que se realiza en el aula, se ve 

reflejado en las buenas notas sobre los temas que se abordan en las sesiones de 

aprendizaje, esto se puede observar en la tabla 4, donde un 70% se encuentra en el 

nivel logrado en construir su identidad y convivir y participar democráticamente, y llega 

a un 90% de niños que construye su identidad como persona humana amada por 

Dios. 

También en la tabla 1 respecto al indicador amor, se puede observar que 

algunas veces, casi siempre o siempre muestran actitud positiva al realizar 

actividades en el aula suma el 60% y un 40% se encuentran en casi nunca o nunca 

muestran actitud positiva. Sobre el apoyo que brindan a sus compañeros más de la 

mitad de niños brindan apoyo a sus compañeros, esta mayoría es del 85% en la suma 

de las escalas de siempre, casi siempre y algunas veces, y 3 niños, que representan 

el 15% casi nunca brindan el apoyo y se muestran indiferentes con sus compañeros. 

Por el lado de expresar agradecimiento cuando reciben apoyo o ayuda de sus pares, 

es también una mayoría de 55% que siempre, casi siempre y algunas veces expresan 

el agradecimiento a sus compañeros. Finalmente, en el indicador felicidad, se puede 

destacar que un 70% de los niños muestran interés para cumplir las actividades 

asignadas por la docente y un 30% no muestra preocupación o interés en cumplir 

actividades en el aula.  

De forma similar en el indicador de felicidad, una mayoría que alcanza al 70% 

de niños muestran siempre, casi siempre o algunas veces el interés para realizar y 
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cumplir las actividades que se realiza en el aula, por otro lado, un 45%, 05% y 10% 

de niños realizan las actividades con la tranquilidad que se requiere, correspondiendo 

los porcentajes a siempre, casi siempre y algunas veces respectivamente. En el 

mismo 60% acumulado y escala de medición, se expresa la alegría de los niños al 

terminar una actividad.  

Los resultados presentados líneas arriba, muestran que una mayoría de niños 

presentan emociones favorables respecto a la alegría, el sentimiento de amor y la 

felicidad que presentan los niños durante las diferentes actividades que se realiza en 

el aula. Sin embargo, se tiene que continuar realizando actividades que promuevan y 

fortalezcan los lazos de compañerismo y empatía entre todos los niños, esto 

evidentemente contribuirá a un mejor logro de aprendizajes. 

Sobre el miedo de los niños en las sesiones de aprendizaje, la tabla 2 muestra 

que un 55% que representa la mayoría de niños, solo algunas veces o casi nunca 

tienen temor de pedir apoyo a la docente o al compañero, la diferencia que es el 45% 

siempre o casi siempre tienen temor en pedir apoyo. Respecto a salir a la pizarra o 

hablar delante de sus compañeros, se encuentra dividido de manera igual, 50% 

siempre o casi siempre teme salir a la pizarra y hablar delante de sus compañeros y 

la otra mitad solo algunas veces o casi nunca temen salir a la pizarra o hablar delante 

de sus compañeros. 

Respecto a la ira de los niños, se pude observar en los resultados, que, una 

ligera mayoría que es el 65% siempre o casi siempre pierden la calma y se enojan 

con facilidad, y se molestan cuando no pueden realizar alguna actividad; en un 35% 

se presenta algunas veces o casi nunca. 

La tristeza de los niños se presenta en menos de la mitad, siendo un 45% y 

40% que siempre o casi siempre lloran cuando no pueden realizar alguna actividad o 

se muestran cansado para realizarlas respectivamente. Se observó también que a un 

80% de niños que trabajan solo al realizar las actividades y solo a un 20% trabajan 

solo algunas veces o casi nunca. 

En relación a las emociones negativas, la web de Psicología-Online (2018) 

considera que las emociones alegres y tristes son normales y tienen una función en 

nuestra vida cotidiana. A pesar de ser desagradables, emociones como la ira y el 
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miedo, etc. son normales. El autor se pregunta cómo saber si una sensación es 

normal. Para determinar cuándo una emoción en un niño se vuelve negativa, 

debemos entender cómo afecta a su bienestar o le impide realizar lo que quiere hacer. 

Esta afirmación es similar a los resultados de la tabla 4, donde se puede observar que 

una mayoría de niños tienen temor de pedir apoyo a la docente o a sus compañeros 

y en una misma proporción prefieren trabajar solo la actividad asignada. Esta 

situación se da porque algunos niños cuando salen al frente del aula, no saben qué 

decir o no saben cómo decirlo. Especialmente si han tenido experiencias negativas 

en el pasado, pueden tener miedo a decir o hacer algo que les humille delante de 

otras personas por la posibilidad de sufrir una humillación social. 

De acuerdo con Ortiz et al. (2007), el aprendizaje requiere no sólo la 

adquisición de rutinas y habilidades, sino también de competencias que faciliten la 

aplicación estratégica de la información mediante el razonamiento; esto es lo que 

significa la frase "aprender pensando". Agregando a lo manifestado por el autor, se 

debe considerar importante debido a que las emociones de los niños son uno de los 

soportes del aprendizaje, se deduce que desempeñan un papel crucial en el 

crecimiento cognitivo del alumno. En los programas de educación emocional se hace 

hincapié en la comunicación, las conexiones interpersonales, la resolución de 

conflictos, etc.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó que las emociones y el aprendizaje tienen una relación 

positiva. Con un valor p inferior a 0,05, se encontró un coeficiente rho de 

Spearman de 0,866 significativo. Esto demuestra una correlación positiva 

significativa. Por lo tanto, si las emociones de los niños mejoran, también lo 

hará su capacidad de aprendizaje. 

Segunda. Se determinó que existe una relación positiva entre las emociones positivas 

y el aprendizaje. Obteniendo un coeficiente de rho de spearman de 0,839, 

siendo significativa con p-valor menor a 0,05. Esto muestra una considerable 

correlación positiva. Siendo el sentimiento de alegría, el de mayor presencia 

en los niños que tienen buen aprendizaje durante las sesiones de clases. 

Destacando la compañía y el contagio de la risa de los compañeros 

Tercera. Con un valor p de 0,254 mayor que 0,05 y un coeficiente rho de Spearman 

de -0,267, se determinó que no existía una correlación positiva entre las 

emociones negativas y el aprendizaje. Lo que si muestra es una correlación 

negativa débil. Evidenciándose en los resultados, que, la mayoría de los 

niños no piden apoyo al docente o sus compañeros, y prefieren trabajar las 

actividades solo, pero tienen un regular aprendizaje. 

Cuarta. Se determinó que existe una relación positiva entre las emociones ambiguas 

y el aprendizaje. Obteniendo un coeficiente de rho de spearman de 0,861, 

siendo significativa con p-valor menor a 0,05. Lo que muestra una 

correlación positiva considerable. Siendo la mayor emoción de sorpresa en 

los niños, cuando ven a sus padres.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. Se recomienda a la directora de la institución proponer y aplicar un programa 

de educación emocional integrado en el plan de estudios. Esto podría incluir 

actividades y recursos diseñados específicamente para ayudar a los niños 

a reconocer, comprender y expresar sus emociones de forma saludable para 

mejorar su aprendizaje. 

Segunda. A la docente de aula, se recomienda hacer hincapié en la necesidad de 

mantener un ambiente cordial y abierto en el aula. Se puede crear una 

atmósfera que fomente la formación de emociones alegres y felices 

mediante el uso de elementos como una decoración inspiradora, colores 

vibrantes y un espacio bien organizado. 

Tercera. Se recomienda que la docente integre en el plan de clase cuentos y fábulas 

que adopten un enfoque constructivo para abordar los problemas 

relacionados con el miedo y la tristeza. Estos cuentos tienen el potencial de 

ser herramientas poderosas que pueden ayudar a los niños a comprender y 

afrontar las emociones negativas. 

Cuarta.  Recomendar a los padres de los niños, a dar un buen ejemplo de control 

positivo de las emociones. Cuando los niños ven a sus padres afrontar sus 

sentimientos de forma constructiva, aprenden a hacer lo mismo por sí 

mismos. 
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ANEXOS 

1. Anexo 01. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Las emociones y el aprendizaje de niños de nivel inicial en una Institución Educativa, Puno-2023 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
 
¿Qué relación existe 
entre las emociones y 
el aprendizaje en niños 
de nivel inicial de una 
Institución Educativa, 
Puno 2023? 
 
 
Problemas 
específicos 
 
- ¿Qué relación existe 

entre las emociones 
positivas y el 
aprendizaje?  
 

- ¿Qué relación existe 
entre las emociones 
negativas y el 
aprendizaje? 

 
- ¿Qué relación existe 

entre las emociones 
ambiguas y el 
aprendizaje? 

Objetivo general 
 
Determinar la relación 
que existe entre las 
emociones y el 
aprendizaje en niños de 
nivel inicial de una 
Institución Educativa, 
Puno 2023 
 
Objetivos específicos 
 
- Determinar la relación 

que existe entre las 
emociones positivas y 
el aprendizaje,  
 

- Determinar la relación 
que existe entre las 
emociones negativas 
y el aprendizaje 

 
- Determinar la relación 

entre las emociones 
ambiguas y el 
aprendizaje. 

Hipótesis general 
 
Existe una relación positiva 
entrealas emociones y el 
aprendizaje en niños de nivel 
inicial de una Institución 
Educativa de Puno 
 
 
 
Hipótesis específicas 
 
- Existe una relación positiva 

entre las emociones positivas 
y el aprendizaje  
 
 

- Existe una relación positiva 
entre las emociones 
negativas y el aprendizaje 

 
 

- Existe una relación positiva 
entre las emociones 
ambiguas y el aprendizaje 

 

Variable 1: 
Las emociones 
 
Dimensiones: 
- Positivas 
- Negativas 
- Ambiguas 
 
 
 
 
Variable 2: 
El aprendizaje  
 
Dimensión: 
- Personal social 

Tipo 
El estudio es básico 
 
Enfoque 
Cuantitativo 
 
Diseño 
No experimental 
transversal 
Correlacional 
 
Población 
20 niños de la IEI 
“Salcedo Puno” 
 
Técnica 
Observación 
 
Instrumentos 
- Guía de 

observación 
- Registro auxiliar 
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2. Anexo 02. Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

PROCEDI MIENTAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
VALOR 

V1: 
Las emociones 

La emoción es ese motor interno que 
todos poseemos. Una fuerza inscrita en 
circuitos neuronales específicos situados 
en el sistema límbico de nuestro cerebro 
que nos motiva e impulsa a "vivir" en 
constante interacción con el mundo y con 
nosotros mismos. Circuitos que, mientras 
somos conscientes, están constantemente 
activos, vigilantes, y nos ayudan a 
distinguir los estímulos críticos para la 
supervivencia (Mora, 2011, p.14). 

Para medir las 
emociones de los 
niños y niñas de 3-5 
años se evaluará a 
través de una guía 
de observación 

Positivas 

Alegría 
- Nunca 
- A veces 
- Algunas 

veces 
- Casi siempre 
- Siempre 
 
 
 

Amor 

Felicidad 

Negativas 

Miedo 

Ira  

Tristeza 

Ambiguas Sorpresa 

V2: 
Aprendizaje 

El aprendizaje es un cambio relativamente 
duradero en el comportamiento, el 
razonamiento o las emociones de una 
persona que resulta de la experiencia y la 
interacción consciente con su entorno vital 
o con otras personas. Desde la infancia 
hasta la edad adulta, somos capaces de 
registrar, analizar, razonar y evaluar 
nuestras experiencias, transformando así 
nuestras percepciones y deducciones en 
conocimientos (MINEDU, 2014, párr. 1). 

Para medir el nivel 
de aprendizaje en 
los niños y niñas, se 
tomará en cuenta la 
guía de observación. 

Personal Social 

Construye su identidad 
 

- En inicio 
- En progreso 
- Logrado 

Convive y participa 
democráticamente 

Construye su identidad, 
como persona humana 
amada por Dios 



 
 

 
 

3. Anexo 03. Instrumento de medición de las emociones 
 

Técnica: Observación                   Instrumento: Guía de observación 

Institución Educativa:      Institución Educativa Inicial N° 288 Salcedo                               

Niño: _________________________________________________________________ 
 

La presente tiene el propósito de recoger datos relevantes y suficientes respecto a las 
emociones positivas, negativas y ambiguas de la investigación “Las emociones y el 
aprendizaje de niños de nivel inicial en una Institución Educativa, Puno-2023”. 
Instrucciones: Marca con una X en los casilleros de acuerdo al criterio que estime conveniente 
o se aproxime a la respuesta correcta. Sabiendo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

N° Indicadores Ítems Respuestas 

Emociones Positivas Nunca 
A 

veces 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

01 

Alegría 
 

Se siente alegre rodeado de sus 
compañeros  

     

02 
Se ríe cuando sus compañeros que lo 
rodean lo hacen  

     

03 Se ríe ante hechos graciosos en el aula      

04 

Amor 

Muestra interés y actitud positiva en 
realizar las actividades en el aula 

     

05 
En ocasiones brinda apoyo a sus 
compañeros 

     

06 
Expresa agradecimiento si lo 
ayudan/apoyan en actividades 

     

07 

Felicidad 
 

Se muestra contento al realizar sus 
actividades 

     

08 Realiza las actividades con tranquilidad      

09 
Expresa en voz alta su alegría al 
cumplir/terminar una actividad 

     

Emociones Negativas Nunca A 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

10 

Miedo 

Tiene temor de pedir apoyo a la docente 
o  a sus compañeros(as) 

     

11 
Tiene temor de salir a la pizarra para 
realizar una actividad 

     

12 
Tiene temor de hablar delante de sus 
compañeros(as) 

     

13 
Ira 

Pierde la calma y se enoja con facilidad      

14 
Se molesta cuando no puede realizar 
alguna actividad 

     

15 

Tristeza 

Llora cuando no puede realizar alguna 
actividad 

     

16 
Se muestra cansado para realizar 
actividades 

     

17 Prefiere trabajar solo(a)      

Emociones Ambiguas Nunca A 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

18 

Sorpresa 

Se emociona cuando se le muestra un 
objeto nuevo 

     

19 
Se emociona cuando concluye una 
actividad 

     

20 Se alegra cuando ve a sus padres      

4.  



 
 

 
 

5. Anexo 04. Instrumento de Niveles logros de aprendizaje 
 

Técnica: Observación                   Instrumento: Registro auxiliar 

Institución Educativa:      Institución Educativa Inicial N° 288 Salcedo                                
 

La presente tiene el propósito de recoger datos relevantes y suficientes respecto al logro de 

aprendizaje en el área de Personal social en las dimensiones construye su identidad y 

convivencia democrática de la investigación “Las emociones y el aprendizaje de niños de 

nivel inicial en una Institución Educativa, Puno-2023”. 

Instrucciones: Marca con una X en los casilleros de acuerdo al criterio que estime 

conveniente o se aproxime a la respuesta correcta. Sabiendo que: 

C B A 

En inicio En proceso Logrado 
 

N° Indicadores Ítems Respuestas 

Área Personal Social 
En 

inicio 
En 

proceso 
Logrado 

01 

Construye 
su 

identidad 

Reconoce sus emociones, así como las causas que la 
originan 

   

02 
Comunica las emociones que siente a través de 
palabras, acciones, gestos o movimientos 

   

03 
Expresa cómo se siente y explica cuál fue la causa 
que lo originó. 

   

04 
Reconoce y autorregula sus emociones frente a 
diversas situaciones expresando con gestos y 
movimientos corporales. 

   

05 Representa con una acción cuando se pone alegre.    

06 Reconoce la emoción cuando siente amor.    

07 Representa las acciones que le ponen feliz.    

08 Reconoce que le ocasiona cuando siente miedo.    

09 
Reconoce y autorregula su emoción frente a una 
situación cuando siente ira. 

   

10 
Reconoce las causas que la originan cuando esta 
triste. 

   

11 
Menciona la emoción que siente de la sorpresa, 
asimismo observa en las demás personas 
representando con gestos y expresiones 

   

12 
Convive y 
participa 

democrática
mente 

Crea y expresa sus opiniones e ideas en diferentes 
situaciones con relación a sus emociones y se integra 
en actividades grupales del aula. 

   

13 
Participa en la elaboración de acuerdos de 
convivencia, responsabilidades. 

   

14 
Construye su 

identidad, 
como 

persona 
humana 

amada por 
Dios 

Expresa sus emociones, identificando las situaciones 
que las provocan y las reconoce en sus compañeros y 
familiares. 

   

15 

Reconoce sus emociones y la de los demás, así como 
las causas que las originan y las comunica a través de 
palabras, acciones, movimientos; siendo solidario con 
su prójimo. 

   

 

 



 
 

 
 

6. Anexo 05. Validez del instrumento de medición de las emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

7. Validez del instrumento de niveles de aprendizaje 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

8. Anexo 06. Alfa de Cronbach para prueba piloto - Variable Emociones 

VARIABLE  1: --> EMOCIONES 

DIMENSIONES: --> EMOCIONES POSITIVAS EMOCIONES NEGATIVAS 
EMOCIONES 
AMBIGUAS 

INDICADORES: --> ALEGRIA AMOR FELICIDAD MIEDO IRA TRISTEZA SORPRESA 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PARTICIPANTE 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 4 3 4 5 5 5 

PARTICIPANTE 2 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 5 5 

PARTICIPANTE 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 

PARTICIPANTE 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 3 4 5 2 3 4 5 4 2 4 

PARTICIPANTE 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 

PARTICIPANTE 6 4 3 2 2 3 1 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 3 

PARTICIPANTE 7 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 

PARTICIPANTE 8 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 2 3 2 4 3 2 4 5 4 4 

PARTICIPANTE 9 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 5 4 2 2 5 4 2 2 4 

PARTICIPANTE 10 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 2 3 4 4 3 2 5 5 5 5 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,855 20 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 64,50 123,833 ,847 ,835 

VAR00002 64,60 120,489 ,861 ,832 

VAR00003 64,60 116,933 ,932 ,827 

VAR00004 65,60 116,267 ,961 ,826 

VAR00005 64,90 118,322 ,893 ,829 

VAR00006 65,20 111,956 ,895 ,824 

VAR00007 64,80 117,289 ,808 ,831 

VAR00008 65,20 104,400 ,930 ,819 

VAR00009 65,20 115,733 ,936 ,826 

VAR00010 65,80 150,400 -,505 ,871 

VAR00011 65,40 157,156 -,627 ,882 

VAR00012 65,20 134,622 ,275 ,854 

VAR00013 64,90 151,433 -,415 ,875 

VAR00014 65,50 148,722 -,285 ,873 

VAR00015 65,40 144,489 -,131 ,866 

VAR00016 65,50 152,278 -,390 ,879 

VAR00017 64,50 141,167 ,034 ,860 

VAR00018 65,00 116,222 ,901 ,827 

VAR00019 65,30 119,567 ,686 ,837 

VAR00020 64,40 130,489 ,680 ,843 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. Anexo 07. Alfa de Cronbach para prueba piloto - Variable Aprendizaje 

VARIABLE  2:--> APRENDIZAJE 

DIMENSIONES:--> PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES: --> Construye su identidad 
Convive y participa 
democráticamente 

Construye su 
identidad, como 
persona humana 
amada por Dios  

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

PARTICIPANTE 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PARTICIPANTE 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PARTICIPANTE 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

PARTICIPANTE 4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 

PARTICIPANTE 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
PARTICIPANTE 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 
PARTICIPANTE 7 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
PARTICIPANTE 8 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
PARTICIPANTE 9 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 
PARTICIPANTE 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 15 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00021 30,50 99,167 ,901 ,970 

VAR00022 30,70 99,789 ,804 ,972 

VAR00023 30,80 100,622 ,814 ,972 

VAR00024 30,40 101,600 ,889 ,971 

VAR00025 30,50 98,722 ,930 ,970 

VAR00026 30,50 102,944 ,819 ,972 

VAR00027 30,80 97,733 ,858 ,971 

VAR00028 30,60 101,156 ,810 ,972 

VAR00029 30,70 102,011 ,670 ,974 

VAR00030 30,80 93,956 ,957 ,969 

VAR00031 30,60 103,600 ,648 ,974 

VAR00032 30,60 100,933 ,824 ,971 

VAR00033 30,50 99,833 ,858 ,971 

VAR00034 30,60 101,156 ,810 ,972 

VAR00035 30,60 97,378 ,904 ,970 

 

 



 
 

 
 

10. Anexo 08. Prueba de normalidad 

Variable emociones 

DIMENSIONES: --> EMOCIONES POSITIVAS EMOCIONES NEGATIVAS EMOCIONES  AMBIGUAS 

SUMA 
INDICADORES: --> ALEGRIA AMOR FELICIDAD MIEDO IRA TRISTEZA SORPRESA 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PARTICIPANTE 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 3 5 4 2 3 3 8 

PARTICIPANTE 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 2 2 2 3 2 2 5 4 5 14 

PARTICIPANTE 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 13 

PARTICIPANTE 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 5 4 4 4 4 4 5 5 2 2 3 7 

PARTICIPANTE 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 14 

PARTICIPANTE 6 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 9 

PARTICIPANTE 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 4 3 4 5 5 5 15 

PARTICIPANTE 8 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 5 5 14 

PARTICIPANTE 9 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 7 

PARTICIPANTE 10 5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 3 4 5 2 3 4 5 4 2 4 10 

PARTICIPANTE 11 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 10 

PARTICIPANTE 12 4 3 2 2 3 1 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 3 8 

PARTICIPANTE 13 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 8 

PARTICIPANTE 14 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 2 3 2 4 3 2 4 5 4 4 13 

PARTICIPANTE 15 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 5 4 2 2 5 4 2 2 4 8 

PARTICIPANTE 16 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 2 3 4 4 3 2 5 5 5 5 15 

PARTICIPANTE 17 2 3 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 5 3 4 4 11 

PARTICIPANTE 18 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 2 4 5 5 5 15 

PARTICIPANTE 19 4 3 2 3 3 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 11 

PARTICIPANTE 20 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 5 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variable aprendizaje 

VARIABLE  2: --> APRENDIZAJE 

Suma 

DIMENSIONES: --> PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES: --> Construye su identidad 
Convive y participa 
democráticamente 

Construye su identidad, 
como persona humana 

amada por Dios  

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

PARTICIPANTE 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 22 

PARTICIPANTE 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

PARTICIPANTE 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 41 

PARTICIPANTE 4 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 24 

PARTICIPANTE 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

PARTICIPANTE 6 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 20 

PARTICIPANTE 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

PARTICIPANTE 8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

PARTICIPANTE 9 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 23 

PARTICIPANTE 10 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 40 

PARTICIPANTE 11 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 26 

PARTICIPANTE 12 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 26 

PARTICIPANTE 13 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 19 

PARTICIPANTE 14 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 39 

PARTICIPANTE 15 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 21 

PARTICIPANTE 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

PARTICIPANTE 17 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 25 

PARTICIPANTE 18 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 41 

PARTICIPANTE 19 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 24 

PARTICIPANTE 20 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 36 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EMOCIONES ,169 20 ,136 ,898 20 ,038 

APRENDIZAJE ,239 20 ,004 ,840 20 ,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 09. Autorización de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11. Consentimiento Informado del Apoderado 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 12. Coeficientes de correlación 

Según Hernández-Sampiere y Mendoza (2018) 

Los coeficientes pueden variar de −1.00 a 1.00, donde: 

−1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 
proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y 
disminuye siempre una cantidad constante). 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = Correlación negativa considerable. 
−0.50 = Correlación negativa media. 
−0.25 = Correlación negativa débil. 
−0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
0.10 = Correlación positiva muy débil. 
0.25 = Correlación positiva débil. 
0.50 = Correlación positiva media. 
0.75 = Correlación positiva considerable. 
0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
 
1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta 
siempre una cantidad constante, igual cuando X disminuye). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




