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RESUMEN 

Este trabajo examina y evalúa qué relación existe entre la gestión de la 

inteligencia emocional y el desempeño de maestros de un Centro Educativo de 

Lima Norte en el 2023. Este producto de investigación se trabajó utilizando un 

enfoque de características cualitativas y básicas, su diseño de índole no 

experimental, de corte transversal y descriptivo correlacional. En este se verificó la 

confiabilidad y validación de los instrumentos que midieron la gestión de las 

competencias emocionales y el desempeño de los docentes. Tomó una muestra de 

85 maestros. En el análisis estadístico se utilizó el programa IBM-SPSS v 27. Los 

hallazgos demostraron que la gestión de la inteligencia emocional se distribuye en 

un 40.00% en la categoría limítrofe, seguido por un 25.88% en la categoría inferior, 

y un 14.12% adicional en promedio. En relación al desempeño de los maestros, un 

36.47% se clasificó como regular, mientras que el 21.18% y el 24.71% fueron 

atribuidos a las categorías de muy buena gestión y buena gestión, respectivamente. 

Por último, el 17.65% se ubicó en la categoría de deficiente gestión. Además, se 

descubrió un coeficiente de proporción de 0,847 y una significancia bilateral de 

0,000. Esto lleva a la conclusión de que está presente correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre las competencias emocionales y el trabajo 

pedagógico de los maestros en la institución educativa. También se concluyó que 

está presente una relación significativa entre la gestión de las competencias 

emocionales y el trabajo de los maestros que forman parte de esta institución en 

Los Olivos. 

Palabras clave: Inteligencia, Inteligencia emocional, Desempeño Docente. 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess the impact of emotional intelligence on the 

performance of teachers at an Educational Center in Los Olivos in 2023. The 

research adopted a quantitative, basic research approach with a non-experimental, 

cross-sectional, and descriptive correlational design. The validation and reliability of 

the instruments measuring emotional intelligence and teaching performance were 

conducted. The sample consisted of 85 teachers. Statistical analysis was performed 

using IBM-SPSS v27. The results revealed that the management of emotional 

intelligence is distributed with 40.00% in the borderline category, followed by 

25.88% in the lower category, and an additional 14.12% on average. Regarding 

teacher performance, 36.47% were classified as regular, while 21.18% and 24.71% 

were attributed to the categories of very good management and good management, 

respectively. Finally, 17.65% were placed in the deficient management category. 

Additionally, a correlation coefficient of 0.847 with a bilateral significance of 0.000 

was found. This leads to the conclusion that there is a positive and statistically 

significant correlation between the management of emotional intelligence and the 

performance of teachers in the educational institution. It was concluded that there is 

a significant relationship between emotional intelligence and teaching performance 

in the Los Olivos educational institution. 

Keywords: Intelligence, Emotional Intelligence, Teaching Performance. 
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I INTRODUCCIÓN 

Durante estos últimos tiempos, la inteligencia emocional ha alcanzado bastante 

trascendencia en el campo de la Psicología; las investigaciones realizadas sobre 

este tema, han representado aspectos claves para el progreso y mejora de la 

persona (a nivel personal, emocional, familiar, convivencia, laboral, etc.). En 

diversos países del mundo, se han ido trabajando un sin número de capacitaciones 

en las que buscan fortificar el desenvolvimiento de las destrezas sociales o 

herramientas emocionales que permitan el logro de objetivos claros o metas 

particulares; esto ha estado presente en empresas que han buscado mejorar el 

desempeño de sus trabajadores; esto no es un tema que escapa del plano 

educativo (Yanac, 2019). 

Samillan y Zela (2022), citando lo que señala la UNESCO (1996), indican 

que, a nivel internacional, existe una relación o convención por parte de diversos 

estudiosos, respecto a señalar que la profesión docente guarda bastante relación 

del aspecto psicosocial, que implica no solo una relación social, sino también una 

carga directiva, liderazgo, gestión de mociones afectivas (propias de las personas 

con quienes interactúan que sería: discentes y papás), etc., lo que llama a tener 

desarrollada una Inteligencia Emocional (Samillan y Zela, 2021). 

Vera (2022), lo resalta mencionando que los maestros deben ser o son los 

principales actores quienes deben manejar o tener desarrollada las destrezas 

socioemocionales para que su profesión puedan ejercerla; este último autor, indica 

en su tesis, que a nivel Latinoamérica, una revista de investigación evidencia que 

entre un 43% a 75% de profesores presentan dificultades y complicaciones 

respecto al manejo de sus mociones afectivas y la de sobrellevar un clima empático 

en sus escuelas. 

Se debe tomar en cuenta que, la carrera de la docencia no solamente se 

restringe al hecho de planificar y/o al desarrollar las diversas experiencias 

significativas que promuevan los saberes en el aula, sino que va más allá, es una 

mirada que apunta a buscar el moldeamiento integral del escolar (como personas 

que conforman una sociedad), cuando nos referimos a formar integralmente, 

decimos que es moldear todas sus dimensiones; y el caminar del docente no 

termina en el aula, pues este enfrenta toda una serie de situaciones o demandas 
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que son parte de su quehacer cotidiano, como por ejemplo: cumplir normas de su 

institución, interactuar en las diversas coordinaciones colegiadas, mantener una 

comunicación asertiva con los apoderados del grupo familiar de sus discentes, 

aparte de ello y fuera del horario de trabajo, asumir una responsabilidad personal o 

carga familiar y económica, etc. , aspectos que tiene que aprender a sobrellevar en 

la interacción con sus discentes (al encontrarse en el salón de clases). Sarmiento 

(2019), citando a Casassús (2007), manifiesta que el rol del profesor implica llevar 

una gran carga de arduo trabajo emocional, tanto por lo que él (en este caso el 

docente) debe ser sensible ante las mociones afectivas de sus discentes y, a la 

vez, las suyas, para que pueda optimizar sus vinculaciones cuando asumiendo su 

rol o función al que está llamado, es decir, la de ser el orientador de las experiencias 

de aprendizaje de vida o, dicho de otro modo, formar a personas que enfrenten los 

retos de la vida. 

A nivel nacional, en el escenario de la mejora de las destrezas del docente y 

la última implementación del Currículo Nacional, se requiere necesario la búsqueda 

de un maestro competente, que no solo cuente con capacidades o conocimiento 

cognitivos, sino también con aquellas destrezas y componentes que le permitan 

responder a las demandas de este mundo y sociedad cambiante, que oscila 

muchas vecen en incertidumbre (Minedu, 2016), para muestra está la revisión de 

la Rúbrica que se utiliza para la evaluación de las destrezas del docente (Minedu, 

2019). Se ha llegado a observar que, en algunas instituciones educativas de 

nuestro país, el accionar del docente no ha sido del todo favorable hacia sus 

discentes, que pueden provocar situaciones no del todo agradables para ellos, 

como ansiedad, dificultades con la autoestima, apatía, rechazo rotundo a la persona 

(el docente), a la asignatura como al colegio, pudiendo llevar a una deserción 

escolar o desinterés escolar. 

Aroni (2017), citado por Vera (2022), evidencia que, en Lima, un 42% de los 

profesores muestran actitudes o conductas inadecuadas, respecto a su relación o 

trato con los discentes, esto lo manifiesta a partir de un estudio realizado a 

instituciones educativas de gestión pública. Por otro lado, las instituciones 

educativas particulares o privadas, en su afán de brindar una formación eficaz, llena 

de calidad que le permita el ingreso asegurado a la universidad o quizá completar 

horas de dictado para sus clientes, que son los discentes, se han segado ante la 
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evidente importancia de potenciar y fortalecer las destrezas socioemocionales que 

también son importantes y muy utilizadas en la vida y el interactuar diario, 

integrando así en su plana docente, solamente a profesionales conocedores de las 

materias básicas, pero no gestores ni generadores de un entorno acogedor, 

agradable y empático para los aprendizajes, trayendo como consecuencia una 

crisis socioemocional, que jala también a los discentes, en donde el trato llega a ser 

un poco distante, no del todo acogedor y poco cercano que impide la formación de 

alumnos para la vida. 

En un Centro Educativo Diocesano de Lima Norte, se ha observado que el 

aspecto emocional de los profesores en los últimos años ha sido descuidado, dicho 

de otro modo, la parte socioemocional de sus maestros no ha sido ni es del todo 

acompañada y fortalecida, no existe un Área de Psicología que se encargue 

específicamente del acompañamiento emocional de los profesores, pero sí de los 

discentes. Cabe indicar que la exigencia en este centro educativo implica que los 

maestros brinden más de su 100% de su desempeño en el acompañamiento a sus 

discentes, tanto a nivel académico como tutorial, esto qué quiere decir: que el 

dictado de sus clases sea óptima (que cumpla con lo programado en la sesión), 

que haga un seguimiento lo más individualizado posible a nivel tutorial, que cumpla 

con la entrega puntual de la documentación de los curso que dicta, que esté atento 

y participativo en las capacitaciones de horario extendido, que en las reuniones 

colegiadas aporte en bienestar de sus discentes, entre otras funciones más, 

descuidando así la dimensión emocional de cada uno de ellos. 

Hablar de la Inteligencia Emocional a nivel educativo, evoca a que los 

educadores sean conscientes, desarrollen y/o fortalezcan las destrezas 

socioemocionales, que les permitan desempeñarse a nivel laboral profesional de 

forma acertada y brindar un entorno idóneo en el adiestramiento de los saberes en 

los discentes, en donde no solamente se ofrezca conocimientos teóricos, si no que 

ello sea e implique toda una suma de herramientas que permitan llevar que el 

entorno educativo sea el adecuado para los discentes. Por ello, considerando la 

relevancia que tiene el control u operación de las mociones afectivas (la inteligencia 

emocional) en el desenvolvimiento de los maestros como un factor vital en la labor 

diaria en aula, propone realizar este proyecto de investigación y para ello se plantea 

la siguiente pregunta problema: ¿Qué relación tiene la gestión de la inteligencia 
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emocional respeto al desempeño de los maestros en un colegio de Lima Norte? 

Dentro de esta situación problema se plantean también las siguientes cuestiones 

específicas: ¿Qué existe entre la gestión de la inteligencia emocional y la gestión 

pedagógica por el logro de los saberes de los estudiantes en los profesores de un 

colegio parroquial diocesano de Lima Norte? y ¿Qué influencia presenta la gestión 

de la inteligencia emocional y la gestión del bienestar escolar e integral de los 

dicentes en los maestros de un colegio parroquial diocesano de Lima Norte? 

Respecto a la justificación teórica, esta radica en la relevancia de diversos 

contenidos conceptuales que existen sobre la variable que se está abordando; en 

la actualidad, las investigaciones sobre la inteligencia emocional han llegado a ser 

uno de los temas que prontamente urge estudiar para muchos profesionales de la 

salud y como se desempeñaban los profesores para el plano de la instrucción. A la 

misma vez, dentro del escrutinio de los datos, facilitó y agilizó una mejor 

comprensión de la realidad de la Institución. 

En cuanto a la justificación práctica, se logró identificar una correlación 

significativa entre los atributos o características presentadas. Los hallazgos 

obtenidos permitirán la formulación y diseño de estrategias destinadas a potenciar 

las destrezas emocionales y pedagógicas en el entorno educativo. A nivel 

educativo, la falta de destrezas socioemocionales puede no solo afectar la labor de 

los profesores, sino también tener consecuencias negativas en los discentes. Dado 

que estos se encuentran en distintas etapas de desenvolvimiento (ya sea en la 

niñez o adolescencia), cualquier forma de maltrato o desatención por parte del 

docente puede dejar una marca duradera. En cuanto a la justificación metodológica, 

los instrumentos de investigación empleados han proporcionado evidencias 

sólidas, otorgando validez y fiabilidad a este estudio de naturaleza cualitativa. 

El objetivo general que se planteó para este producto de  investigación es el 

siguiente: Determinar la relación entre la gestión de la inteligencia emocional en el 

desempeño de los maestros en un colegio de Lima Norte. Los objetivos específicos 

planteados para este proyecto de investigación son los siguientes: Determinar la 

relación entre la gestión de la inteligencia emocional y la gestión pedagógica por el 

logro de los saberes de los discentes en los profesores de un colegio de Lima Norte. 

Determinar la relación entre la gestión de la inteligencia emocional y la gestión del 
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bienestar escolar e integral de los discentes en los maestros de un colegio de Lima 

Norte. 

Se plantea como hipótesis general lo siguiente: Existe una relación 

significativa entre la gestión de la inteligencia emocional y el desempeño de los 

maestros de en un colegio de Lima Norte.  Las hipótesis específicas planteadas 

para este proyecto de investigación son los siguientes: Existe influencia entre la 

gestión de la inteligencia emocional y la gestión pedagógica por el logro de los 

saberes de los discentes en los maestros de un colegio de Lima Norte, Existe 

influencia entre la gestión de la inteligencia de la inteligencia emocional y la gestión 

del bienestar escolar e integral de los educandos en los maestros de un colegio de 

Lima Norte. 
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II MARCO TEÓRICO 

En el contexto actual, la pesquisa sobre destreza socioemocional se vuelve 

cada vez más relevante, emergiendo como un tema de vital importancia. A 

continuación, se exponen algunas investigaciones recientes sobre este tema. 

Valenzuela, Álvarez y Salgado (2021) llevaron a cabo una exploración centrada en 

las destrezas emocionales de maestros en la provincia de Concepción, Chile. Su 

propósito fue sopesar el rango de manejo de la destreza socioemocional de los 

profesores utilizando la Trait Meta Mood Scale TMMS-24 – Mood como instrumento 

de recopilación de datos, evaluando los componentes de atención, claridad y 

reparación. La investigación fue trabajada con la intervención de 110 maestros, 

tanto hombres como mujeres, y se materializó mediante un enfoque metodológico 

descriptivo y cuantitativo. 

En vinculación a los hallazgos, se observó que una mayoría predominante 

de los profesores presentaba un bajo grado de competencia en destrezas 

emocionales, siendo el componente de atención emocional la más deficiente, con 

un 72.7%, seguida por claridad con un 67.3%, y reparación con un 64.5%. Por otro 

lado, en cuanto al rango de competencia adecuado, se evidenció una vinculación 

inversa, con un puntaje alto y muy alto en reparación emocional (35.5%), en tanto 

que la atención emocional mostró la menor competencia, con un 27.3%. 

Este estudio remarca la percepción de una capacidad emocional menos 

desarrollada en los profesores de la provincia, indicando la necesidad imperante de 

implementar planes y estrategias de entrenamiento y educación para los maestros 

en esta localidad. Se ha demostrado que Estas métricas pueden ser beneficiosos 

al buscar la reducción del estrés, fortalecer la resiliencia, aumentar la autoestima, 

prevenir el agotamiento y optimizar la satisfacción personal de los profesionales de 

la instrucción, concretamente, los profesores. 

Adicionalmente, Pincay, Calendario y Castro (2018) llevaron a cabo un 

estudio para explorar la vinculación entre destrezas socioemocionales y el cómo se 

desempeñaban los profesores en una universidad ecuatoriana. La meta principal 

de este trabajo era profundizar la influencia de la destreza afectiva en el 

desenvolvimiento de los profesores. El análisis se realizó con una muestra de 150 

maestros, utilizando el Test TMMS-24 como instrumento. Este estudio se llevó a 

cabo de manera transversal, centrado en métodos estadísticos, y los hallazgos 
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recabados fueron: En cuanto al indicador de destreza socioemocional en el 

componente de la atención, se registró que el 35.3% de los participantes prestaban 

baja atención, el 50% mostró una atención pertinente, y el 14.7% presentó una 

atención excelente o demasiada. En otras palabras, la mitad de los trabajadores se 

posicionaron en un rango pertinente o adecuado. 

En vinculación con la medición de la destreza socioemocional en el 

componente de la claridad, se observó que el 8.7% de los participantes necesitaban 

optimizar su claridad, el 58.7% mostró una buena claridad, y el 32.7% destacó por 

tener una claridad muy buena o excelente. En síntesis, la pluralidad de los 

encuestados se encontraba en un rango adecuado en cuanto a la claridad. 

En lo que respecta al indicador de destreza socioemocional y la magnitud de 

la reparación, el 6% de los participantes necesitaba optimizar en esta dimensión, el 

48% mostró un desenvolvimiento adecuado de la reparación, y el 46% destacó por 

tener una reparación destacada. En términos generales, el componente de la 

reparación obtuvo un valor excelente (p. 37). En cuanto a la medición del 

rendimiento, el 90.7% exhibió un rendimiento competente, en tanto que el 9.3% 

demostró un rendimiento destacado. 

Adicionalmente, Castro, Perilla y Santiago (2018) llevaron a cabo un 

proyecto de investigación para explorar la capacidad de gestión de la destreza 

socioemocional en los profesores y el síndrome de Burnout. Este estudio se centró 

en profundizar la vinculación entre la destreza socioemocional y dicho síndrome en 

120 educadores de complejos programas de estudio en la Universidad Santo 

Tomás de Villavicencio (p. 18). Se utilizaron cuestionarios y entrevistas 

estructuradas como instrumentos de recopilación de datos, concluyendo lo 

siguiente: 

La destreza afectiva no mostró impacto ni vinculación con el síndrome de 

Burnout respecto de los profesores de la muestra. La participación fue del 42%, y 

las dificultades, como la falta de disponibilidad para las entrevistas y/o 

cuestionarios, y el desinterés en la investigación, impidieron completar la muestra 

según lo planeado en la metodología. No se encontró vinculación alguna entre el 

síndrome y la destreza socioemocional en el grupo estudiado. Sin embargo, en la 

subescala de cansancio o agotamiento, el 28% de los profesores reportaron una 

puntuación entre media alta y alta, señalando la necesidad de descanso debido al 
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desgaste intelectual, emocional y físico. En cuanto a la escala de cinismo, solo el 

13% obtuvo un puntaje alto, lo que podría generar distanciamiento en los objetivos 

y responsabilidades laborales. En la escala de eficacia profesional, el 68% de los 

maestros universitarios alcanzó puntajes altos y muy altos, demostrando eficacia 

en su trabajo. En las entrevistas estructuradas, los profesores expresaron 

cansancio y agotamiento físico, atribuido a la demanda y responsabilidades 

laborales. 

Arribasplata (2018) llevó a cabo una investigación en Perú, específicamente 

en la I.E N° 8183 Pitágoras en la localidad de Puente Piedra dentro del periodo del 

2018. El objetivo principal era explorar la destreza socioemocional y su impacto en 

el rendimiento de los educadores, centrándose en el manejo de la destreza afectiva 

intrapersonal y su vinculación con la enseñanza en el aula. El proyecto de 

investigación incluyó una muestra de 28 personas, compuesta por profesores de la 

entidad escolar, y utilizó el inventario de cociente emocional como instrumento de 

recopilación de datos. 

Los hallazgos revelaron que la variable investigada, la destreza 

socioemocional, incide de manera relevante en el rendimiento de los maestros en 

la entidad (p: 0,006 < α: 0,05), indicando un buen rendimiento y un manejo 

adecuado de la destreza afectiva. La destreza afectiva intrapersonal mostró una 

contribución significativa al trabajo de los profesores en el colegio (p: 0,030 < α: 

0,05), lo que sugiere que son personas independientes y capaces de expresar sus 

sentimientos en la ejecución de sus objetivos de enseñanza. Asimismo, se observó 

que esta destreza afectiva colabora de manera significativa en el rendimiento de 

los maestros que demuestran un manejo efectivo de las destrezas sociales al 

trabajar en equipo. 

El desenvolvimiento de la destreza afectiva orientada hacia la adaptación 

(adaptabilidad) también contribuyó de manera significativa (p: 0,005 < α: 0,05) al 

rendimiento de los educadores, evidenciando que manejan diversas herramientas 

y estrategias para adaptarse a las situaciones variables que puedan surgir en el 

entorno educativo. La destreza afectiva en el manejo de la tensión mostró un 

resultado favorable y significativo (p: 0,007 < α: 0,05) en el rendimiento de los 

profesores de este colegio, destacándose por ser calmados, controlados y rara vez 

impulsivos. En cuanto a la destreza afectiva relacionada con el estado de ánimo, 
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su impacto fue significativo (p: 0,017 < α: 0,05) en el rendimiento de los formadores 

de la comunidad educativa, ya que procuran crear un entorno apropiado de 

tranquilidad y positividad para el desenvolvimiento del trabajo. 

El estudio realizado por Espíritu, Córdova, Buleje, Gómez, Palomino & 

Yllesca (2023) se enfocó en profundizar las destrezas emocionales y el ejercicio de 

los profesores en Huarochirí, considerando los efectos postpandemia en los últimos 

años. La población estudiada comprendió a 70 maestros, y se emplearon dos 

cuestionarios como instrumentos de recopilación de datos, utilizando un enfoque 

cualitativo y el método hipotético deductivo. 

En cuanto a los hallazgos, en términos de inteligencia emocional, se observó 

una prevalencia significativa en la categoría media para el componente 

interpersonal, con un 67.1% de las 70 personas encuestadas. Resultados 

comparables se encontraron en otras dimensiones, siendo el manejo del estrés el 

más destacado con un 65.7%, teniendo como componente inmediato la vinculada 

con la propia persona y la potencialidad de adaptación con un 48.6%. Las variables 

de destreza socioemocional y estado de ánimo obtuvieron frecuencias menores, 

entre el 18.6% y el 42.9%. La clasificación alta fue más común, destacando la 

destreza socioemocional con un 24.3%, seguida de interpersonal con un 22.9%, 

intrapersonal con un 21.4%, estado de ánimo general con un 18.6%, adaptabilidad 

con un 15.7%, y manejo del estrés también con un 15.7%. En la clasificación baja, 

las frecuencias fueron más bajas, siendo el ánimo general el más destacado con 

un 38.6%, en tanto que interpersonal fue la más baja con un 10%. 

En cuanto al rendimiento de la enseñanza, se evidenció una frecuencia alta 

en la clasificación media, representando un 44.3% de las 70 personas encuestadas. 

Resultados similares se observaron en otras dimensiones, resaltando la 

preparación de discentes para el aprendizaje con un 47.1%. La clasificación alta 

fue común, destacando la enseñanza de los discentes con un 35.7%, en tanto que 

la variable rendimiento de enseñanza obtuvo un 24.3%. La clasificación deficiente 

tuvo las cantidades porcentuales más bajas, siendo el rendimiento de enseñanza y 

la participación en el ámbito escolar relacionada con la comunidad coincidentes con 

un 31.4%, el componente de crecimiento profesional e identidad del profesor con 

un 30%, y las dimensiones relacionadas con la enseñanza de los discentes y su 

preparación con un 27.1% y 24.3%, respectivamente, del total de encuestados. 
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La investigación previamente mencionada, respaldada por fuentes tanto 

nacionales como internacionales, destaca la perspectiva integral de las destrezas 

emocionales en vinculación con la práctica pedagógica docente. Fundamentada en 

la propuesta teórica del psicólogo estadounidense Goleman, esta teoría 

contemporánea busca explicar el papel crucial de las mociones afectivas en la 

vitalidad cotidiana de los sujetos, desde su identificación y reconocimiento hasta su 

gestión consciente y coherente (Valdivia, 2006). 

Para comprender a fondo este tema, es esencial profundizar la etimología 

de las palabras clave: Inteligencia y Emoción. Díaz y Rendos (2019), citando a 

Mailaisi (2012), señalan que la palabra inteligencia, etimológicamente, proviene del 

latín intellegere, donde "inter" significa "entre" y "legere" implica "escoger", lo que 

sugiere la capacidad de elegir o seleccionar entre opciones. Desde una perspectiva 

morfosemántica, "inte" se refiere a "interno" y "eligencia" a "elección", dando lugar 

a la noción de "elección interna". En cuanto a la palabra emoción, también de origen 

latino (e-motere), donde "e" significa "hacia" o "alejarse", y "motere" se relaciona 

con el verbo "mover", la definición resulta en la tendencia a moverse o actuar, 

moviéndose con o hacia algo. 

A medida que han progresado los conocimientos, las definiciones de 

inteligencia y emoción han evolucionado. Investigaciones recientes han revelado la 

aparición de un tipo de inteligencia estrechamente ligada al aspecto emocional, 

conocida como Inteligencia Emocional, que influye dentro del ámbito de los 

aciertos, así como de las metas rezagadas del sujeto (Pacheco, 2014). 

Los psicólogos John Mayer y Peter Salovey fueron los pioneros en acuñar la 

definición de inteligencia emocional. Inicialmente, la conceptualizaron como la 

potencialidad de los sujetos para escrutar y supervisar sus propias mociones 

afectivas y sentimientos, así como los de los demás. Sin embargo, reconocieron la 

limitación de esta definición, ya que se centraba solo en el análisis y regulación de 

las mociones afectivas, omitiendo la correspondencia entre el pensamiento y el 

sentimiento (Vesely y Saklofske, 2018). Posteriormente, reformularon la definición 

para incluir la capacidad de discriminar y utilizar las mociones afectivas en la 

dirección de acciones y su vinculación con los propios pensamientos (Pacheco, 

2014). 
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Daniel Goleman (1995), citado por Mayer (2004) y Pacheco (2014), fortaleció 

y conceptualizó aún más la inteligencia emocional. Propuso que esta es una 

destreza innata que permite el dominio de las funciones mentales y que se puede 

potenciar. Goleman definió la destreza socioemocional como la capacidad de 

identificar y regular las propias mociones afectivas y las de los demás, motivarse y 

dirigir estas mociones afectivas y sentimientos en las interrelaciones. Así, la 

destreza socioemocional se presenta como una destreza que se posee y se puede 

desarrollar mediante el ejercicio (Pacheco, 2014). 

La Destreza socioemocional se define por la destreza de reconocer, 

comprender y gestionar tanto las propias mociones afectivas como las de los 

demás. Este concepto ampliado de inteligencia va más allá de las capacidades 

tradicionales asociadas con el cociente intelectual (CI) y abarca destrezas 

emocionales fundamentales, como la empatía, la autorregulación emocional, la 

motivación intrínseca y la destreza para gestionar las vinculaciones interpersonales 

de manera efectiva (Yasmeen et al., 2023). 

La conexión intrínseca entre la inteligencia y la emoción destaca que el 

progreso dentro de la esfera del sujeto como para los demás, no solo se 

fundamenta en las destrezas cognitivas puras, sino además dentro de su 

potencialidad a fin de poder profundizar o escrutar las mociones afectivas de 

manera inteligente. La IE ha demostrado tener un impacto significativo en 

complejos ejesde la vida, desde el rendimiento académico y laboral hasta la calidad 

de las vinculaciones interpersonales (Galanakis et al., 2021). 

La obra pionera de Daniel Goleman ha secundado de manera relevante a la 

popularización y comprensión de la Inteligencia Emocional. Su enfoque destaca lo 

esencial de equilibrar las destrezas emocionales con las cognitivas para alcanzar 

un bienestar integral (Galanakis et al., 2021). Este paradigma ampliado de 

inteligencia ha tenido un impacto profundo en ámbitos educativos, organizacionales 

y terapéuticos, promoviendo la noción de que el desenvolvimiento emocional es 

esencial para el florecimiento humano (Schoeps et al., 2021). 

Es esencial señalar que existen disimilitudes entre las definiciones originales 

de Mayer y Salovey, quienes la abordan desde una perspectiva de habilidad, y la 

de Goleman, que la considera como una competencia que se puede fortalecer 

(López, 2016). 
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Potosino (2023), citando a Goleman (1995), define la destreza 

socioemocional como la sagacidad para sentir y comprender las propias mociones 

afectivas, evaluarlas, cambiarlas y equilibrarlas, considerando cómo influyen en las 

vinculaciones con los demás. Destaca lo esencial de la competencia emocional y 

la inteligencia de tipo interpersonal para buscar el bien y los logros en la cotidianidad 

del día. 

Gutierrez (2022) destaca, según Goleman, que un alto coeficiente intelectual 

carece de utilidad si el individuo no puede reconocer y comprender sus mociones 

afectivas y las de los demás, y si no hay empatía. La destreza socioemocional se 

presenta como el pilar esencial para el éxito humano, destacando la armonía 

necesaria entre la parte racional y emocional para orientar decisiones de manera 

integrada y colaborativa. 

En concordancia con Goleman (1995), Potosino (2023) propone una 

definición de destreza socioemocional como la destreza perspicaz para sentir y 

comprender las propias mociones afectivas, evaluarlas, cambiarlas y equilibrarlas, 

todo ello teniendo en cuenta cómo influyen en las vinculaciones con los demás. 

Este enfoque remarca lo esencial que es ser consciente de las emociones y la 

inteligencia de tipo interpersonal como elementos fundamentales para buscar el 

bienestar y los logros en la vida cotidiana (Lu y Che, 2023). 

Por otro lado, Gutiérrez (2022), citando a Goleman, destaca la premisa de 

que un alto coeficiente intelectual carece de utilidad si el individuo no puede 

reconocer y comprender sus mociones afectivas y las de los demás, y si no posee 

empatía. Desde esta perspectiva, la destreza socioemocional se presenta como el 

pilar esencial para el éxito humano, poniendo énfasis en cuanto a los 

requerimientos de armonizar la parte racional y emocional para orientar las 

decisiones de manera integrada y colaborativa (Yavuz y Ísmail, 2022). 

Las destrezas emocionales, basadas en la propuesta de Goleman, se 

centran en el desenvolvimiento de cinco aptitudes esenciales, divididas en dos 

partes (Ramos, 2014). 

La inteligencia emocional, compuesta por aptitudes personales y sociales, 

desempeña un rol vital dentro del concepto de rendimiento del docente al guiar y 

movilizar su trabajo pedagógico en el moldeamientos integral de los aprendices. 
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Las aptitudes personales, como el autoconocimiento, permiten a los educadores 

comprender sus propias mociones afectivas, fortalezas y áreas de mejora. La 

autorregulación facilita la gestión efectiva de las mociones afectivas, mientras que 

la motivación impulsa el compromiso y la perseverancia en la enseñanza. 

Paralelamente, las aptitudes sociales, incluida la empatía, son esenciales 

para entender y responder a los requerimientos de orden emocional de los 

discentes, fomentando un ambiente de aprendizaje positivo. Las destrezas 

sociales, como la efectividad en la comunicación, la cooperación y colaboración, 

fortalecen los vínculos entre maestros y estudiantes, contribuyendo al éxito 

académico y al desenvolvimiento socioemocional. 

En el contexto del rendimiento docente, se concibe como un ejercicio 

profesional, transitando un trecho que trasciende el flujo de conocimientos. 

Vásquez (2020) lo describe como el compuesto de acciones que conducen al logro 

de objetivos educacionales específicos. Implica la capacidad de orientar y dirigir el 

proceso instructivo, asumiendo la responsabilidad de la instrucción y el aprendizaje. 

La visión de Montenegro (2003) amplía esta perspectiva al considerar el 

rendimiento docente como un conjunto de actividades que abarcan tanto al profesor 

como al aula y los entornos vinculados al aprendizaje. Esto se realiza en un 

contexto institucional, social y cultural, con el propósito fundamental de formar 

integralmente al estudiante. 

La definición de la OCDE enfatiza la capacidad del enseñante que posee 

para motivar y promover el aprendizaje de los estudiantes, abarcando aspectos 

clave como la planificación, la gestión del salón, la evaluación y la interacción. Estos 

elementos evidencian lo esencial de las habilidades como la planificación 

estratégica, la organización eficiente, la evaluación reflexiva y la colaboración 

enriquecedora con los estudiantes y toda la comunidad escolar. 

En síntesis, la inteligencia emocional y las destrezas a nivel social no solo 

enriquecen la calidad del rendimiento docente, sino que además secunda la 

instrucción holística y completa de los discentes, promoviendo un ambiente 

educativo que valora la diversidad, la inclusión y el desenvolvimiento holístico. 

Desde esta perspectiva, el rendimiento docente que transciende el flujo de 

saberes; implica una serie de destrezas y destrezas que secundan al 
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desenvolvimiento completo de los discentes (Maamari y Salloum, 2023). La 

capacidad de planificar y organizar lecciones efectivas, gestionar de manera 

eficiente el entorno de aprendizaje, evaluar de manera continua y adaptativa, 

interactuar positivamente con los discentes y participar activamente en la 

comunidad educativa son elementos cruciales que definen el éxito del rendimiento 

docente según la OCDE (Galanakis et al., 2021). Esta definición remarca lo esencial 

de una visión holística del rol del docente, reconociendo su impacto no solo en la 

adquisición de conocimientos por parte de los discentes, sino también en su 

desenvolvimiento personal y en la innovación de un entorno educativo positivo y 

enriquecedor.  

La afirmación de Ponce (2005), citada por Martínez, Guevara y Valles (2016), 

destaca lo esencial del actuar o desenvolvimiento del profesor en vinculación con 

una serie de destrezas fundamentales con criterios pedagógicos. Estas destrezas 

tienen como objetivo principal guiar, encaminar, orientar y medir el progreso de los 

saberes de los discentes en el aula. Esta concepción resalta la posición central del 

docente en el proceso educativo y su papel crucial en la formación y 

desenvolvimiento de los discentes. 

La primera dimensión identificada en este contexto es la gestión de la 

práctica pedagógica orientada; aquí, se enfatiza la necesidad de que la labor del 

profesor esté alineada con los objetivos y metas educativas establecidas en el perfil 

de egreso del currículo nacional. Esto implica que el profesor sea capaz de crear, 

elaborar, diseñar y ejecutar estrategias pedagógicas efectivas que conduzcan al 

logro de los saberes previstos, asegurando así el cumplimiento de los estándares 

y destrezas establecidos para la educación básica. 

La segunda dimensión, la "Gestión del bienestar escolar que promueva el 

desenvolvimiento integral de las y los discentes", destaca la responsabilidad del 

docente no solo en el ámbito académico, sino también en el bienestar general de 

los discentes. Esto implica crear un entorno escolar que fomente el 

desenvolvimiento integral, abordando ejes emocionales, sociales y personales. Las 

actividades de los profesores trascienden de la mera transmisión de conocimientos; 

incluye la creación de un entorno propicio para el desenvolvimiento personal, el 

fortalecimiento del aprecio propio (autoestima) y la búsqueda del bienestar  de las 

emoción en los aprendices.  
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III METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

El trabajo fue de carácter básico, también llamadas teórica, pura y fundamental, 

pues su finalidad consistía en aportar a un cuerpo de conocimientos teóricos 

investigados. Se procuró recolectar datos o información de lo que se está 

investigando, pues busca enriquecer los conocimientos teóricos científicos del tema 

investigación, es decir, investigaron diversas fuentes teóricas de información 

relacionados al problema de investigación (Valderrama, 2013). 

Diseño de Investigación 

Este estudio fue concebido desde el diseño no experimental, pues no se 

operó ni controló las variables de estudio, pero sí se realizó la observación de los 

sujetos de estudio, se estudiaron los hechos que se dieron en la realidad, sin 

intervenir sobre el desenvolvimiento de sus conductas para analizar y describir los 

niveles de correlación que existía (Valderrama, 2013). 

Se manejó el diseño transversal correlacional, porque buscaba dar la 

descripción de la influencia o relación que existe entre las determinadas variables 

en un tiempo determinado, en otras palabras, lo que se buscaba era conocer el 

nivel de vínculo que presenta la gestión de la inteligencia emocional y el trabajo de 

los profesores, para ello, se evaluó cada una de las variables para luego analizó 

qué tanta relación existe entre ellas (Hernández, 2014). 

El diagrama de este proyecto de estudio fue el siguiente: 

 

Figura 1 

Diseño no experimental de tipo correlacional transversal 
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3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: La inteligencia emocional 

Definición Conceptual: 

Según Goleman, citado por García y Giménez (2010), es el potencial que 

posee el sujeto para reconocer sus propias mociones afectivas y las de los otros, 

con la intención de motivarse y saberse equilibrar o gestionar cada una de ellas en 

su interrelación con los demás. 

Definición Operacional: 

Esta variable se compone por las siguientes dimensiones las siguientes 

dimensiones: Autoconocimiento, Autorregulación, Motivación, Empatía y Destrezas 

Sociales. 

Indicadores: 

Los indicadores serán: Muestra conciencia y reconocer sus mociones 

afectivas, Realiza una autoevaluación precisa de sí mismo; Posee manejo de sus 

mociones afectivas, Evidencia adaptabilidad; Posee Iniciativa, Evidencia 

Compromiso, Muestra afán de mejora, triunfo y optimismo; Percibe necesidades 

ajenas a la suya, Muestra comprensión, apoyo y ayuda a los demás; Muestra 

capacidad para comunicarse, Evidencia cualidades de un Líder, Procura manejar 

conflictos; Posee capacidad para cooperación y colaboración; Capacidad para 

trabajar en equipo. 

Escala de Medición: 

En lo que corresponde la medición se utilizará la escala Ordinal de Likert que 

incluye la selección de una respuesta a partir de las opciones como Nunca, Pocas 

veces, A veces, Muchas veces y Siempre. 

Variable 2: Desempeño Docente 

Definición Conceptual: 

Ponce (2005), mencionado por Martínez, Guevara y Valles (2016), indican 

que es el actuar o desenvolvimiento del profesor, respecto a una serie de destrezas 

con criterios pedagógicos, que tienen como finalidad guiar, encaminar, orientar, 

orientar y medir el avance de los saberes de los escolares en aula. 
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Definición Operacional: 

El desempeño docente cuenta con estas dimensiones: Gestión de la práctica 

pedagógica orientada al logro de saberes previstos en el perfil de egreso del CNEB 

y Gestión del bienestar escolar que promueva el desenvolvimiento integral de las y 

los discentes. 

Indicadores: 

Los indicadores serán: Desenvolvimiento en toda la sesión de clase 

(Aspectos observables en toda la sesión), Despierta el interés del aprendizaje en 

sus discentes, Problematiza el desenvolvimiento del contenido de aprendizaje, 

Promueve el desenvolvimiento de los saberes previos, Plantea el propósito de 

aprendizaje, Gestiona y acompaña el desenvolvimiento de los aprendizajes, 

Fortalece la adquisición de los saberes en sus discentes, Fomenta la aplicación de 

los contenidos adquiridos, Propone la transferencia de los conocimientos 

adquiridos en clase, Promueve la metacognición en sus discentes, Evalúa los 

saberes adquiridos por parte de sus discentes, Soluciona problemas prácticos 

surgidos en cotidianidad. 

Escala de Medición: 

Lo correspondiente a la medición para esta variable se utilizará una Escala 

Ordinal de Likert que coteja a partir de las opciones: Deficiente, Regular, Bueno y 

Muy bueno. 

 

3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Este trabajo investigativo se desarrolló en un colegio del Cono Norte, ubicado 

en una zona comercial, urbana y céntrica del distrito de Los Olivos en la ciudad 

capital de Lima. 

Población:  

La ejecución de este estudio se planteó sobre una población de 146 

profesores de un colegio de Lima Norte. 

 

Criterio de Inclusión:  

Se tomará en cuenta profesores de Primaria Alta y Secundaria del Local 

Mercurio. 
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Criterios de Exclusión: 

Se excluye de esta investigación a los profesores del nivel Inicial y Primaria 

Baja (Local Trébol), personal directivo, administrativo, de servicio, 

apoderados o apoderados del grupo familiar, profesores de talleres 

extracurriculares (tardes), vigilancia, discentes. 

 

Muestra: 

Según la calculadora del tamaño muestral, se tomó una cantidad de 85 

profesores de un colegio de Lima Norte como parte de la muestra, para este cálculo 

se ha utilizado como fuente la Calculadora de Tamaño Muestral de Fisterra (Ver 

Anexo 6). 

 

Muestreo:  

Para el presente proyecto investigativo, se tomó la forma de Muestreo 

Probabilístico de tipo Aleatorio Simple. 

Valderrama (2013), mencionando a Gomero (1997), indica que el muestreo 

probabilístico selecciona unidades de la muestra de forma aleatoria o al azar, en 

otras palabras, cualquiera de los elementos que conforma la población puede ser 

tomado; y de tipo aleatorio simple, porque se hará una selección simple y 

aleatoriamente uno de cada uno de los elementos de la población, es decir, uno de 

cada uno de todos los maestros que enseñan en un colegio de Lima Norte, hasta 

completar la cantidad de la muestra calculada. 

Unidad de Análisis: 

El objeto de estudio para esta investigación serán profesores de un colegio 

de Lima Norte que pertenece a Los Olivos en la ciudad de Lima. Se tomará en 

cuenta los maestros(as) que dictan cursos en el local que está ubicado en la 

urbanización Mercurio. 

 

3.4 Técnica e Instrumentos para la recolección de datos 

Técnica: 

Variable 1: La Inteligencia Emocional 

Encuesta. Respecto al acopio de datos o recojo de la información se 

realizaron interrogantes organizadas por medio de un cuestionario aplicado a un 
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grupo determinado de profesores un colegio de Lima Norte que permitirán analizar 

las variables (Valderrama (2013), citando a Hernández (2010)). 

Variable 2: Desempeño Docente 

Observación. Para el recojo de la información de esta variable, se hizo uso 

de la observación y para ello se emplearán determinados ítems para el respectivo 

recabado sin tener ninguna manipulación de la variable (Valderrama, 2013). 

Instrumento: 

Variable 1: Inteligencia Emocional 

Cuestionario. Herramienta que se usa para visualizar de forma organizada 

información, para después registrarla y analizarla de forma rigurosa como parte del 

objetivo de la presente investigación (Potosino, 2023). 

Variable 2: Desempeño Docente 

Ficha de Observación. Instrumento que permite registrar el logro de una 

determinada acción, en este caso el desenvolvimiento del docente en el aula 

respecto al desenvolvimiento de sus sesiones o actividades de clase (MINEDU, 

2021). 

Validez: 

La validez de contenido de la presente investigación será sometida a juicio 

de 3 expertos, vinculados con el temática conceptual y metodológica que se está 

desarrollando. 

Confiabilidad: 

En este trabajo para que sea favorable su confiabilidad, se hará uso del Alfa 

de Cronbach relacionándolo con la escala de Ordinal de Likert, de característica 

politómica, presentando diversas maneras de responder. 

Esta confiabilidad se realizará a 10 participantes y se procurará que arroje 

un resultado decimal bastante cercano al 1, para las 2 variables propuestas. 

 

Para la Variable 1: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,934 43 
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Interpretación: Según Los hallazgos obtenidos es 0.934, demostrando la 

confiabilidad de medición de la gestión de la Inteligencia Emocional. 

Para la Variable 2: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,775 20 

 

Interpretación: Según Los hallazgos obtenidos es 0.775, demostrando la 

confiabilidad de medición del desempeño de los profesores. 

 

3.5 Procedimientos 

Este estudio se ejecutará de la siguiente forma: 

Primera Etapa: 

Se diseño el Proyecto de Investigación. 

Segunda Etapa: 

Se solicitó el permiso respectivo a la Dirección General del Colegio. Se 

dialogó e informó a los Asesores de Área para que tengan de conocimiento 

el proyecto a investigar. 

Tercera Etapa: 

Se dialogó y comunicó a los profesores el proyecto de investigación a 

realizar, el objetivo que perseguía el trabajo. Se aplicó el Instrumento de la 

Encuesta Emocional a los profesores de acuerdo a la cantidad de la muestra. 

Tomó entre 1 a 3 semanas el desenvolvimiento de la misma. Se recogió por 

medio de los Asesores de Área la información sobre la evaluación de los 

desempeños de los profesores. Se recabó información de los últimos 

bimestres de trabajo escolar. 

Cuarta Etapa: 

Se revisó la información recibida. Se analizó con minuciosidad los datos 

obtenidos para contrastarlos con la hipótesis planteada y se realizaron las 

discusiones y conclusiones respectivas. 

Quinta Etapa: 

Se completó y presentó el informe sobre la investigación realizada. 
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3.6 Método de análisis de datos 

Con el propósito de lograr la comprensión y análisis de los datos, en este 

estudio se utilizaron tablas de frecuencia, gráficos de sectores e histogramas. Las 

tablas de frecuencia proporcionaron una visión estructurada de la distribución de 

los datos, identificando patrones y tendencias de manera clara. Los gráficos de 

sectores ofrecieron una representación visual intuitiva de las proporciones y 

vinculaciones entre las diferentes categorías o variables estudiadas, mientras que 

los histogramas se emplearon para visualizar las frecuencias de una variable 

continua, facilitando la identificación de posibles sesgos o concentraciones. 

Además, se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial con el objetivo de 

realizar extrapolaciones y generalizaciones a partir de la muestra recopilada. Este 

enfoque permitió obtener conclusiones más amplias sobre la población en estudio, 

basándose en la inferencia de las características observadas en la muestra. 

En cuanto a la contrastación de hipótesis, se planificó el uso de pruebas 

específicas según las características de los datos. En el caso de datos con 

distribución normal, se empleó la Prueba de Correlación de Pearson para evaluar 

la relación lineal entre dos variables, proporcionando información valiosa sobre la 

fuerza y dirección de dicha relación. Para datos no normales o variables ordinales, 

se consideró el uso de la Prueba de Correlación de Spearman, una alternativa 

robusta ante posibles desviaciones de la normalidad. 

3.7 Aspectos éticos 

Este proyecto de investigación destacó por su originalidad y compromiso con 

las normas APA, asegurando la integridad académica y ética. Se llevó a cabo una 

citación exhaustiva siguiendo las directrices de la APA para respaldar la validez y 

credibilidad de los resultados, reconociendo las contribuciones previas. Además, se 

buscaron diligentemente los permisos necesarios, incluida la autorización para 

encuestar a profesores clave, con el objetivo de comunicar de manera transparente 

los objetivos del proyecto y garantizar la colaboración informada. Se establecieron 

protocolos rigurosos para las encuestas, asegurando la confidencialidad y 

cumpliendo con los más altos estándares éticos en la investigación académica, 

según las indicaciones específicas de la Universidad. 
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IV RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes de la variable gestión de la inteligencia emocional y sus 

dimensiones 

  

Gestión de la 

Inteligencia Emocional Autoconocimiento Autorregulación Motivación Empatía Destrezas Sociales 

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

Superior 5 5,88% 3 3,53% 6 7,06% 7 8,24% 7 8,24% 7 8,24% 

Promedio 12 14,12% 8 9,41% 16 18,82% 15 17,65% 15 17,65% 15 17,65% 

Limítrofe 34 40,00% 24 28,24% 31 36,47% 24 28,24% 41 48,24% 28 32,94% 

Inferior 22 25,88% 15 17,65% 21 24,71% 21 24,71% 19 22,35% 15 17,65% 

Marcadamente  
baja 12 14,12% 35 41,18% 11 12,94% 18 21,18% 3 3,53% 20 23,53% 

Total 85 100,00% 85 100,00% 85 100,00% 85 100,00% 85 100,00% 85 100,00% 

Nota. Trabajo de campo.  

 

Figura 2 

Frecuencias y porcentajes de la variable gestión de la inteligencia emocional y sus 

dimensiones 

 
Nota. Trabajo de campo.  

Tal como se advierte de la Tabla 1, el análisis de la gestión de la inteligencia 

emocional y sus dimensiones revela la distribución de casos en diferentes niveles. 

En la categoría de "Gestión de la Inteligencia Emocional", se observa que el 40.00% 

de los casos caen en la clasificación "Limítrofe", seguido por un 25.88% en la 

categoría "Inferior", mientras que el 14.12% se ubica tanto en "Promedio" como en 

"Marcadamente baja", y un 5,88% adicional en la categoría " Superior". 
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Al desglosar estas evaluaciones en las dimensiones específicas de la 

inteligencia emocional, se observan patrones distintos. En la dimensión de 

"Autoconocimiento", las categorías "Marcadamente Baja" y "Limítrofe" tienen una 

presencia significativa, con un 41.18% y un 28.24%, respectivamente. En cuanto a 

la "Autorregulación", destaca la prevalencia de la categoría "Limítrofe", 

representando el 36.47% de los casos, mientras que las categorías "Inferior" y 

"Promedio" también muestran proporciones significativas, con un 24.71% y un 

18.82%, respectivamente. 

La "Motivación" exhibe una distribución más equitativa entre las categorías 

"Promedio", "Limítrofe" e "Inferior", todas con porcentajes superiores al 18%, 

aunque la categoría "Marcadamente baja" representa el 21.18% de los casos. En 

la dimensión "Empatía", se destaca la presencia de casos en las categorías 

"Limítrofe" (48.24%) e "Inferior" (22.35%), con un notable 17.65% en la categoría 

"Promedio". 

Finalmente, en "Destrezas Sociales", se evidencia una distribución marcada, 

con el 32.94% de los casos clasificados como "Limítrofe". Las categorías 

"Promedio" e "Inferior" también tienen una presencia significativa, con un 17.65% 

cada una, mientras que la categoría "Marcadamente baja" representa el 23.53% de 

los casos. 
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Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de la variable gestión de la inteligencia emocional y sus 

dimensiones 

 
 

Desempeño de los 
Maestros  

 
Gestión de la práctica 

pedagógica ...  

 
Gestión del bienestar 

escolar ... 
  

 f % f % f % 

Muy Buena 
Gestión 

18 21,18% 16 18,82% 12 14,12% 

Buena Gestión 21 24,71% 17 20,00% 15 17,65% 

Regular Gestión 31 36,47% 12 14,12% 31 36,47% 

Deficiente 
Gestión 

15 17,65% 40 47,06% 27 31,76% 

Total 85 82,35% 85 52,94% 85 68,24% 

Nota. Trabajo de campo.  

 

Figura 3 

Frecuencias y porcentajes de la variable gestión de la inteligencia emocional y sus 

dimensiones 

 
Nota. Trabajo de campo.  

 

La Tabla 2 presenta un análisis detallado de la variable "Gestión de la 

inteligencia emocional" y sus dimensiones, considerando el desempeño de los 

maestros, la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de saberes 

previstos en el perfil de egreso del CNEB, y la gestión del bienestar escolar para 

fomentar el desenvolvimiento integral de las y los discentes. 
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En cuanto al "Desempeño de los Maestros", se observa que el 36.47% de 

los casos se clasifican como "Regular Gestión", mientras que el 21.18% y el 24.71% 

son atribuidos a las categorías "Muy Buena Gestión" y "Buena Gestión", 

respectivamente. Además, el 17.65% de los casos se sitúan en la categoría 

"Deficiente Gestión". En la dimensión de "Gestión de la Práctica Pedagógica 

Orientada al Logro de Saberes Previstos en el Perfil de Egreso del CNEB", destaca 

que el 47.06% de los casos son evaluados como "Deficiente Gestión", mientras que 

el 20.00% y el 18.82% caen en las categorías "Buena Gestión" y "Muy Buena 

Gestión", respectivamente. La categoría "Regular Gestión" comprende el 14.12% 

de los casos. 

En relación con la "Gestión del Bienestar Escolar que Promueva el 

Desenvolvimiento Integral de las y los Discentes", se destaca que el 36.47% de los 

casos se clasifican como "Regular Gestión", seguido por el 31.76% en la categoría 

"Deficiente Gestión". Las categorías "Buena Gestión" y "Muy Buena Gestión" 

representan el 17.65% y el 14.12% de los casos, respectivamente. 
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4.2 Resultados inferenciales   

Prueba de normalidad  

H0: Los datos tienen distribución normal p > 0,05 

H1: Los datos no tienen distribución normal α = 0.05 

 

Prueba de normalidad 

 
 

 

 

 

 

Los hallazgos de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las 

variables "Gestión de la Inteligencia Emocional" y "Desempeño de los Maestros" 

son de 0.199 y 0.254, reflejado puntaciones bajas y con grados de libertad (gl) de 

85 para ambas pruebas. Los valores de significancia (Sig.) son 0.001 y 0.002, 

respectivamente. Estas métricas sugieren que ambas variables no siguen una 

distribución normal, ya que los valores de significancia son inferiores al nivel de 

significancia comúnmente utilizado de 0.05. En otras palabras, se rechaza la 

hipótesis nula de que las variables siguen una distribución asimétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión de la Inteligencia Emocional ,199 85 ,001 

Desempeño de los Maestros ,254 85 ,002 
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Prueba de hipótesis general 

Ho: La gestión de la inteligencia emocional no se relaciona 

significativamente con el desempeño de los maestros de un colegio de Lima Norte.  

Ha: La gestión de la inteligencia emocional se relaciona significativamente 

con el desempeño de los Maestros de un colegio de Lima Norte.  

Tabla 3 

Correlación de Rho de Spearman entre la gestión de la inteligencia 

emocional y el desempeño de un colegio de Lima Norte 

Nota. Elaborado con información de recopilación de datos. 
 
 

La Tabla 4 presenta los hallazgos de la correlación de Rho de Spearman 

entre la gestión de la inteligencia emocional y el desempeño de los maestros. El 

coeficiente de correlación es notablemente alto, alcanzando un valor de 0.847, y la 

significancia bilateral es igual a 0.000. Estas métricas indican que existe una 

correlación positiva alta y estadísticamente significativa entre la gestión de la 

inteligencia emocional y el desempeño de los maestros en la institución educativa. 

En consecuencia, se respalda la hipótesis alternativa (Ha) de que la gestión de la 

inteligencia emocional evidencia un impacto significativo en el rendimiento de los 

maestros en este contexto específico.  

  

 
Desempeño de 
los Maestros… 

Rho de 
Spearman 

Gestión de la 
inteligencia 
emocional 

Rho ,847 

P valor ,000 

N 85 
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Prueba de la primera hipótesis específica  

Ho: La gestión de la inteligencia emocional no se relaciona 

significativamente con la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de 

saberes previstos en el perfil de egreso del CNEB de un colegio de Lima Norte.  

Ha: La gestión de la inteligencia emocional se relaciona significativamente 

con la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de saberes previstos en 

el perfil de egreso del CNEB de un colegio de Lima Norte.  

Tabla 4 

Correlación de Rho de Spearman entre la gestión de la inteligencia 

emocional y la gestión pedagógica por el logro de los saberes de los 

discentes  

Nota. Elaborado con información de recopilación de datos. 
 

La Tabla 5 presenta los hallazgos de la correlación de Rho de Spearman 

entre la gestión de la inteligencia emocional y la gestión pedagógica orientada al 

logro de saberes. El coeficiente de correlación es significativamente moderado, con 

un valor de 0.517, y la significancia bilateral es 0.000, lo que indica una correlación 

positiva moderada y estadísticamente significativa entre ambas variables. Estos 

hallazgos respaldan la hipótesis alternativa (Ha) de que la gestión de la inteligencia 

emocional relaciona significativamente con la gestión pedagógica para el logro de 

saberes en esta institución educativa. Con 85 observaciones en la muestra, se 

sugiere que un mayor enfoque en el desenvolvimiento de la inteligencia emocional 

entre los maestros puede contribuir positivamente a una práctica pedagógica que 

favorezca el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el perfil 

de egreso del CNEB. 

 

 

 

Gestión de la 
práctica 

pedagógica… 

Rho de 
Spearman 

Gestión de la 
inteligencia 
emocional 

Rho ,517 

P valor ,000 

N 85 
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Prueba de la segunda hipótesis específica 

Ho: La gestión de la inteligencia emocional no se relaciona 

significativamente con la Gestión del bienestar escolar que promueva el 

desenvolvimiento integral de los estudiantes de un colegio de Lima Norte.  

Ha: La gestión de la inteligencia emocional se relaciona significativamente 

con la Gestión del bienestar escolar que promueva el desenvolvimiento integral d 

los estudiantes de un colegio de Lima Norte.  

Tabla 5 

Correlación de Rho de Spearman entre la gestión de la inteligencia 

emocional y la gestión del bienestar escolar  

Nota. Elaborado con información de recopilación de datos. 
 
 

La Tabla 6 presenta los hallazgos de la correlación de Rho de Spearman 

entre la gestión de la inteligencia emocional y la gestión del bienestar escolar. El 

coeficiente de correlación es de 0.312, y la significancia bilateral es 0.000, lo que 

indica una correlación positiva baja y estadísticamente significativa entre ambas 

variables. Estos hallazgos respaldan la hipótesis alternativa (Ha) de que la gestión 

de la inteligencia emocional relaciona significativamente con la gestión del bienestar 

escolar en la institución educativa estudiada. Con 85 observaciones en la muestra, 

se sugiere que un mayor enfoque en el desenvolvimiento de la inteligencia 

emocional por parte del personal educativo puede tener un impacto positivo en la 

promoción del bienestar integral de las y los discentes en el mencionado centro 

educativo.  

  

 

Gestión del 
bienestar 
escolar… 

Rho de 
Spearman 

Gestión de la 
inteligencia 
emocional 

Rho ,312 

P valor ,000 

N 85 
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V DISCUSIÓN 

El propósito del presente trabajo fue diagnosticar la relación o impacto de la gestión 

de la inteligencia emocional en el desempeño de los maestros de un colegio de 

Lima Norte, de esta manera, se llevó a cabo el recojo de los datos, salvaguardando 

el principio de privacidad y de uso estrictamente académico de la información de 

los participantes, quienes fueron informados sobre los alcances del estudio y 

brindaron su participación voluntaria. De esta manera, se pudo establecer un 

impacto de la gestión de la inteligencia emocional en el desempeño de los 

profesores de este centro educativo. 

En relación al objetivo general, se halló un coeficiente de correlación de 

0.847 y una significancia bilateral de 0.000, verificándose que existe una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre la gestión de la inteligencia emocional 

y el desempeño de los maestros en el centro educativo. En consecuencia, se 

respalda la hipótesis alternativa (Ha) de que la gestión de la inteligencia emocional 

posee una influencia significativa en el actuar pedagógico de los maestros en este 

contexto específico. De esta manera, una buena gestión de la inteligencia 

emocional genera o contribuye a un mejor desempeño de los docentes dentro de 

sus funciones y responsabilidades.  

En el estudio de Pincay, Calendario y Castro (2018) sobre qué relación tiene 

de la inteligencia emocional y desempeño de los maestros en la Universidad Estatal 

del Milagro en Ecuador, se encontró una correlación positiva y significativa 

(coeficiente de correlación de 0.847 y significancia bilateral de 0.000). Esta relación 

favoreció la hipótesis de que la gestión de las competencias emocionales influyen 

de forma significativa trabajo pedagógico de los maestros.  

Por otro lado, Castro, Perilla y Santiago (2018), al investigar la misma 

relación en la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, no encontraron un impacto 

directo, pero identificaron un 28% de profesores con puntuaciones elevadas en 

cansancio o agotamiento, indicando la importancia de gestionar el bienestar 

emocional para prevenir el agotamiento. 

Arribasplata (2018), explorando la inteligencia emocional en el Colegio N° 

8183 “Pitágoras” en Perú, evidenció un impacto positivo en el desempeño docente, 

resaltando la contribución significativa de competencias emocionales específicas. 
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Finalmente, en el estudio de Espíritu, Córdova, Buleje, Gómez, Palomino & 

Yllesca (2023), se observó que la inteligencia emocional influyó en las 

competencias y el trabajo educativo de los docentes en Huarochirí, destacando 

áreas clave para el desarrollo profesional. Estos resultados apuntan a resaltar la 

vital relevancia de considerar la gestión de la inteligencia emocional para lograr que 

se mejore el rendimiento de los docentes en los diferentes contextos educativos. 

La perspectiva teórica de Ponce (2005), como citado por Martínez, Guevara 

y Valles (2016), resalta la importancia del actuar y desenvolvimiento del profesor al 

abordar competencias fundamentales con criterios pedagógicos. Estas 

competencias tienen como objetivo guiar, encaminar, orientar y evaluar el avance 

de los aprendizajes de los dicentes en el aula. La conceptualización propuesta por 

Ponce sitúa al docente en el eje central del proceso educativo, destacando su papel 

esencial en la conducción, formación y desarrollo integral de los educandos. 

Desde esta perspectiva, el docente asume varias funciones fundamentales, 

ya que debe guiar, pues cumple la función de guía al dirigir el proceso de 

aprendizaje. Esto implica proporcionar direcciones claras, establecer metas y 

objetivos educativos, y liderar a los estudiantes a lo largo de su trayectoria de 

aprendizaje. La guía efectiva no solo transmite conocimientos, sino también 

fomenta amor propio a uno mismo (en este caso el desarrollo de la autonomía) y la 

capacidad reflexiva y hasta crítica de los colegiales. Asimismo, debe encaminar, 

pues el profesor es el encargado de encaminar el fortalecer el trabajo de formación 

educativa de los aprendices que están en proceso de crecimiento. Esto implica no 

solo proporcionar información, sino también orientar a los estudiantes en la 

adquisición de habilidades, fomentar la exploración y facilitar experiencias 

educativas significativas que contribuyan al crecimiento integral (Ministerio de 

Educación, 2016). 

Por otro lado, debe orientar, toda vez que es esencial según esta 

concepción. Los docentes deben proporcionar dirección, asesoramiento y apoyo a 

los estudiantes para superar desafíos académicos y personales. La orientación 

apunta más allá de la mera transmisión de saberes e incluye el desarrollo de 

habilidades sociales, emocionales y éticas. Por último, debe medir el progreso, ya 

que la evaluación y medición del progreso de los estudiantes son elementos clave 

en el actuar del docente (UNESCO, 2019). Ponce destaca la importancia de utilizar 
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criterios pedagógicos para evaluar el rendimiento de los estudiantes y ajustar las 

estrategias pedagógicas en consecuencia. La medición del progreso no termina 

con la evaluación de los contenido o saberes, sino que abarca un aspecto más 

amplio, que va hasta lograr el desarrollo integral de los aprendices (Quispe, 2020). 

 Lo que corresponde al primer objetivo específico, se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.517 y una significancia bilateral de 0.000, verificándose que la 

gestión de la inteligencia emocional está estrecha y significativamente relacionada 

con la gestión del bienestar escolar del colegio. Por tanto, se sugiere que una mayor 

preocupación por la mejora y cuidado de la inteligencia emocional de los maestros 

puede contribuir positivamente a una práctica pedagógica que favorezca el alcanzar 

los objetivos o metas que establece el perfil de egreso del CNEB.  

Comparando estos resultados con otros estudios, Valenzuela, Álvarez y 

Salgado (2021) destacaron la necesidad de implementar planes de entrenamiento 

en inteligencia emocional para los profesores en la provincia de Concepción, Chile, 

subrayando la relevancia de esta competencia. Asimismo, Pincay, Calendario y 

Castro (2018) enfatizaron la relevancia de la inteligencia emocional en el ámbito 

universitario y señalaron áreas de mejora en atención emocional y claridad. Castro, 

Perilla y Santiago (2018) resaltaron la importancia de gestionar el bienestar 

emocional para prevenir el agotamiento en docentes universitarios. Por otro lado, 

Arribasplata (2018) evidenció el impacto positivo de la inteligencia emocional en el 

rendimiento docente, destacando competencias emocionales específicas. En el 

estudio de Espíritu, Córdova, Buleje, Gómez, Palomino & Yllesca (2023), se 

observa una conexión entre las capacidades emocionales y el desempeño de los 

enseñantes en Huarochirí, enfatizando la relevancia de considerar la inteligencia 

emocional en la enseñanza postpandemia. En conjunto, estos estudios respaldan 

la propuesta de que la gestión efectiva de las competencias emocionales entre los 

docentes contribuye positivamente tanto al bienestar escolar como al desempeño 

en distintos contextos educativos. 

Teóricamente, la Gestión de la práctica pedagógica abocada al logro de 

aprendizajes propuestos en el perfil de egreso del CNEB enfatiza la necesidad de 

que la labor del profesor esté alineada con los objetivos y metas educativas 

establecidas en este documento nacional. Esto implica que el maestro sea capaz 

de crear, diseñar y ejecutar estrategias pedagógicas efectivas que conduzcan al 
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logro de los aprendizajes previstos, procurando asegurar así el alcance de los 

estándares y competencias establecidos para la educación básica. 

En este contexto, se espera que el docente posea la capacidad de diseñar y 

ejecutar estrategias pedagógicas efectivas que guíen a los estudiantes hacia la 

meta de lograr los aprendizajes planeados. El diseño de estas estrategias debe 

estar fundamentado en un conocimiento profundo de los estándares y 

competencias establecidos para la educación básica. La ejecución efectiva implica 

la implementación de prácticas pedagógicas que no solo transmitan conocimientos, 

sino que también fomenten una profunda asimilación y la aplicación práctica de los 

conocimientos (Burga et al., 2023). 

La alineación con el perfil de egreso del currículo nacional implica, además, 

una evaluación continua y reflexiva por parte del docente. Este proceso de 

evaluación debería orientarse hacia la identificación de áreas de mejora, ajustes 

necesarios en las estrategias pedagógicas y la adaptación constante para cumplir 

con los estándares educativos (Sipes, 2011).  

Con respecto al segundo objetivo específico, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0.312 y una significancia bilateral de 0.000, verificándose que la 

gestión de la inteligencia emocional está significativamente relacionada con la 

gestión del bienestar escolar en la institución educativa estudiada. Por tanto, se 

sugiere que un mayor trabajo en el trabajo de la inteligencia emocional por parte 

del personal educativo puede tener un impacto positivo y contribuir en la promoción 

y bienestar íntegro de los aprendices en el mencionado centro educativo.  

Comparando estos resultados con otros estudios, Valenzuela, Álvarez y 

Salgado (2021) destacaron la necesidad de crear e integrar planes de 

entrenamiento en inteligencia emocional para los docentes en la provincia de 

Concepción, Chile, enfatizando la relevancia de esta competencia para el bienestar 

escolar. Pincay, Calendario y Castro (2018) resaltaron la significancia de la 

inteligencia emocional en el entorno universitario, indicando áreas de mejora 

específicamente en atención emocional y claridad, lo cual podría contribuir al 

bienestar de los estudiantes universitarios. Por otro lado, Castro, Perilla y Santiago 

(2018) sugirieron gestionar el bienestar emocional de los docentes para prevenir el 

agotamiento, señalando la gran relevancia que tiene la salud y cuidado de las 

emociones en el ambiente escolar. Arribasplata (2018) evidenció el efecto positivo 
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de la inteligencia emocional en el actuar pedagógico de los profesores, subrayando 

la importancia de competencias emocionales específicas. En el estudio de Espíritu, 

Córdova, Buleje, Gómez, Palomino & Yllesca (2023), se destaca la conexión entre 

las habilidades emocionales y el desempeño de los educadores, enfatizando la 

relevancia de considerar la inteligencia emocional en la enseñanza postpandemia 

y su impacto en el bienestar estudiantil. En conjunto, estos hallazgos respaldan el 

punto de que la gestión efectiva de la inteligencia emocional entre el personal 

educativo puede tener implicaciones positivas tanto en el bienestar escolar como 

en el actuar académico de los aprendices. 

Teóricamente, en la Gestión del bienestar escolar, destaca la 

responsabilidad del docente no solo en el ámbito académico, sino también de forma 

general. Esto implica crear un entorno escolar que fomente el desarrollo integral, 

abordando aspectos emocionales, sociales y personales. La labor docente no solo 

es la transmisión de los saberes conceptuales; incluye la creación de un ambiente 

propicio para el crecimiento y desarrollo personal, fortalecimiento del amor propio 

(autoestima) y el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

El rol del docente, bajo esta perspectiva, del que va más allá de la sola 

transmisión de saberes, se extiende a la construcción de un clima propicio para el 

crecimiento, desarrollo personal y el bienestar emocional de los dicentes. La gestión 

del bienestar escolar implica la adopción de enfoques que fortalezcan la 

autoestima, promuevan el cuidado de la parte mental (salud mental) y contribuyan 

al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales (Ministerio de Educación, 

2016). El docente, por lo tanto, se convierte en un agente clave en establecimiento 

y generación de un ambiente seguro, inclusivo y estimulante que promueva la 

formación integral de los aprendices. 

En este contexto, la gestión del bienestar escolar implica la implementación 

de estrategias que atiendan las necesidades particulares de los estudiantes y 

promuevan un sentido de pertenencia y conexión en el ámbito escolar. Lo que 

corresponde a la atención a la diversidad, el fomento de habilidades sociales, la 

promoción de la resiliencia y la creación de relaciones positivas entre los 

estudiantes son elementos esenciales de esta gestión (UNESCO, 2019). 
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VI CONCLUSIONES 

 

Primera: En lo que comprende al objetivo general, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0.847 y una significancia bilateral de 0.000, concluyéndose 

que está presente una correlación positiva alta y estadísticamente 

significativa entre la gestión de las competencias emocionales y el trabajo 

pedagógico de los maestros del colegio. En consecuencia, se respalda la 

hipótesis alternativa (Ha) de que la gestión de la inteligencia emocional 

guarda relación el trabajo pedagógico de los maestros en este contexto 

específico. De esta manera, una buena gestión de la inteligencia 

emocional genera o contribuye a un mejor desempeño de los docentes 

dentro de sus funciones y responsabilidades.  

 

Segunda: En lo que corresponde al primer objetivo específico, se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva moderada de 0.517 y una significancia 

bilateral de 0.000, concluyendo así que la gestión de la inteligencia 

emocional tiene una relación de características significativas con lo que 

corresponde a la gestión del bienestar escolar en este centro educativo. 

Por tanto, se sugiere que un mayor trabajo o apuesta por el desarrollo de 

la inteligencia emocional entre los maestros puede contribuir 

positivamente a una práctica pedagógica que favorezca el cumplimiento 

de las metas de aprendizaje que establece el perfil de egreso de nuestro 

CNEB. 

 

Tercera: En cuanto al segundo objetivo específico, se obtuvo un coeficiente de 

correlación positiva baja de 0.312 y una significancia bilateral de 0.000, 

concluyéndose que la gestión del bienestar de los estudiantes en la 

Institución estudiada está fuertemente o significativamente relacionada 

con la gestión de la inteligencia emocional. Por tanto, se sugiere que un 

mayor el enfoque de desarrollo o gestión de la inteligencia emocional por 

parte del personal educativo puede tener un impacto favorable para 

aportar en la mejora integral de los aprendices en el centro educativo.  
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VII RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se exhorta a este colegio de Los Olivos implementar programas de 

desarrollo de las competencias emocionales para el cuerpo de maestros 

basándose en trabajo en potenciar el aspecto Socioemocional, 

enfocados en fortalecer habilidades emocionales y promover un 

ambiente laboral que favorezca el bienestar emocional de los maestros. 

 

Segunda: Se recomienda a esta escuela de Los Olivos diseñar e implementar 

estrategias específicas de formación en soporte emocional dirigidas a 

los maestros, con el objetivo de potenciar su capacidad para gestionar 

aspectos emocionales tanto en ellos mismos como en los estudiantes. 

Integrar estas habilidades emocionales en la práctica pedagógica puede 

conducir a un ambiente escolar más saludable y ayudar al alumnado en 

el logro de los aprendizaje establecidos en el perfil de egreso que pautea 

el CNEB. 

 

Tercera:  Se aconseja a la institución Educativa de Los Olivos fomentar el 

desenvolvimiento de un programa integral para todos los colaboradores 

o usuarios internos de la institución educativa, basado en la evaluación 

360° y el buen clima laboral, a fin de poder entrenar al personal en el 

manejo de estrategias de escucha activa, comunicación asertiva y 

empatía. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización 

Variable 1 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Variable 2 
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Anexo 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) Nunca es mi 
caso = N 

(2)  Pocas 
veces es mi 
caso = PV 

(3)  A veces 
es mi caso = 

AV 

(4)  Muchas veces es 
mi caso = MV 

(5) Siempre es mi 
caso = S 
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Anexo 4: Ficha de Observación 
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Anexo 5: Calculadora para estimar el tamaño de la muestra 
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Anexo 6: Expediente de Validación 

Juez 1 
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Anexo 7: Expediente de Validación 

Juez 2 
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Anexo 8: Expediente de Validación 

Juez 3 
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Anexo 9: Carta de Permiso a Dirección General 
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Anexo 10: Listado de profesores 
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 Anexo 11: Consentimiento o permiso a los maestros para aplicación de Instrumentos de Investigación 
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Anexo 12: Solicitud a los Asesores de Área para recoger información a través de la Ficha de Monitoreo 
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 Anexo 13: Cuestionario en Formulario de Google 
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Anexo 14: Ficha de Monitoreo Docente  
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Anexo 15: Base de datos de la Variable 1 
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Anexo 16: Base de Datos de la Variable 2 
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