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Resumen 

La presente investigación contribuyó con el aporte a la ODS 4 que tiene como 

orientación a una educación de calidad que a la vez tuvo como objetivo general en 

determinar la relación entre la gestión pedagógica e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024, siendo 

una investigación tipo cuantitativo de diseño descriptivo correlacional teniendo como 

muestra a 307 estudiantes que fueron evaluados a través de dos cuestionarios. Se 

determinó que el 23,1% señalan que la gestión pedagógica y la inteligencia emocional 

se encuentra en un nivel deficiente, el 9,1% regular y el 2,9% buena, Por otra parte, 

la significancia bilateral fue menor a 0,000 (0,000 < 0,05) este resultado nos permite 

rechazar Ho y aceptar H1 es decir que la gestión pedagógica se relaciona 

significativamente con la inteligencia emocional en los estudiantes de una institución 

pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 

Palabras clave: Planificación, estrategias, intrapersonal, 

adaptabilidad. 
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Abstract 

This research contributed to SDG 4, which aims at quality education, and its 

general objective was to determine the relationship between pedagogical 

management and emotional intelligence in students of a public secondary school in 

Rímac, 2024, this being a quantitative research with a descriptive correlational design. 

The sample consisted of 307 students who were evaluated through two 

questionnaires. It was determined that 23,1% indicated that pedagogical management 

and emotional intelligence are at a deficient level, 9,1% at a fair level, and 2,9% at a 

good level. On the other hand, the bilateral significance was less than 0,000 (0,000 < 

0,05). This result allows us to reject Ho and accept H1, that is, that pedagogical 

management is significantly related to emotional intelligence in students of a public 

secondary school in Rimac, 2024. 

Keywords: Planning, strategies, intrapersonal, interpersonal, adaptability. 
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se trató sobre la relación que existe entre

gestión pedagógica e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución 

pública del nivel de secundaria en el Rímac, de la cual puedo decretar la importancia 

de la gestión pedagógica en I.E. La gestión se refiere al acto de liderar y dirigir una 

tarea, un campo de especialización o un sistema técnico administrativo (Baldoceda, 

2008), y la inteligencia emocional se le señala como el subconjunto del juicio colectivo 

que comprende la vigilancia de nuestras inquietudes y del resto, utilizados en la toma 

de decisiones y comportamientos. Finalmente, la presente investigación contribuyó con 

el aporte a la ODS 4 que tiene como orientación a una educación de calidad 

A nivel internacional según la UNESCO (2021), en un estudio realizado, se llegó 

a tener como resultado que los 7/10 de estudiantes de naciones que tienen un buen 

desarrollo económico los estudiantes poseen un alto nivel en la inteligencia emocional 

y esto se debe a la adecuada gestión pedagógica que manejan sus centros educativos, 

a la vez dicho informe señala que en la gestión pedagógica el 90% es responsabilidad 

de los actores de la educación, debido que si no existe una buena gestión pedagógica 

no tendrán una buena calidad educativa. Por otro lado, según la Revista Española de 

Pedagogía (2024), la calidad educativa española se encontró en un gran déficit, que 

según la última encuesta realizada se pudo determinar que en los centros educativos 

el 77% no lograron alcanzar una educación noble en un medio óptimo para el 

aprendizaje. 

También se pudo identificar que a través del informe emitido por CEPAL (2022), 

la educación últimamente presentó una desaceleración del aprendizaje y muchos 

casos de estancamientos en las escuelas latinoamericanas y caribeñas, como lo 

señalan los indicadores, que durante la evaluación realizada a la población estos 

arrojan que en el 70% de los colegios latinoamericanos y caribeños no crecieron 

pedagógicamente, es más, el nivel educativo presentó en los escolares a una baja 

calidad en su inteligencia afectiva, porque la mayoría fueron afectados por la pérdida 

de sus familiares durante la pandemia. 

Finalmente, un artículo publicado por Vera, Scasso y Yañez, (2022), mencionó 

que la tasa de participación en la escuela secundaria inferior fue significativamente 

menor: solo alcanzó el 6,1% en 2019. Esto representó un aumento de solo 0,4 puntos 

porcentuales durante los últimos cinco años. De todas las naciones que brindaron 
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testimonio, Bolivia fue la única nación donde los programas de educación vocacional 

alcanzaron a dos tercios de la matrícula de la escuela secundaria. Los porcentajes de 

Surinam, Curazao y Honduras fluctuaron alrededor del 40%, mientras que Guatemala, 

Cuba, México, Costa Rica y Uruguay conformaron el tercer grupo de naciones, que 

representan el 30%, Vega (2021). 

En el ámbito nacional, según el Minedu (2023) en el último informe emitido 

señaló que solamente el 40% docentes a nivel nacional, no aplicaron al 100% el 

enfoque de competencias propuesta por el estado, simplemente se basaron en repetir 

las mismas sesiones año tras año, esto se debe a la falta de interés por parte del 

docente y los gestores educativos y principalmente dado que el comportamiento, las 

reacciones y los estados mentales de cada miembro de la comunidad educativa 

estuvieron determinados por sus habilidades, actitudes, talentos y competencias. La 

inteligencia emocional del personal directivo no fue considerada como requisito para 

ejercer el cargo. Esto generó un caos en la gestión pedagógica, decir, en la actualidad, 

la mayoría de los directivos, mostraron poco interés en mejorar la calidad educativa; 

solo se preocuparon por iniciativas comerciales que generen ganancias, ignorando la 

importancia de mejorar el nivel educativo y las relaciones entre el personal bajo su 

gestión. 

Según el INEI (2023), en su encuesta sobre el nivel educativo, mostró el nivel 

crítico de la educación, sin programa de mejora. Se observó que el 27% de jóvenes no 

han completado el nivel secundaria. Esto sugirió que una porción considerable de 

habitantes no es competitiva laboralmente ni productiva, además de tener baja 

inteligencia emocional porque el problema es recurrente y es similar a uno que ha 

estado ocurriendo a nivel mundial como resultado de la pandemia. Sin embargo, un 

porcentaje que nos llama la atención fue el resultado del estudio realizado por el 

ESCALE (2022); las mujeres siguieron abandonando la escuela en mayor proporción, 

1,8% más que los varones. Como resultado, la instrucción de las mujeres fue de menor 

calidad, afectando su condición laboral y sus posibilidades de éxito económico futuro. 

Por otro lado, la JAE (2023) señaló en su informe final que, en las zonas rurales, 

las mujeres aumentan al 22,8% su incapacidad de leer y escribir, debido a que no 

pueden acceder ni comprender los materiales educativos disponibles, impactando en 

regiones donde es escasa la inteligencia emocional. Y Fischam (2022) afirmó que, para 

desarrollar el liderazgo personal, una persona debe tener sus propias ideas sobre cómo 
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gestionar sus emociones, incluida la autoestima, la creatividad y el tener visión, exhibir 

tolerancia, poseer capacidad de aprendizaje y desarrollar liderazgos interpersonales.  

En el ámbito local, se observó que, en una institución pública del distrito del 

Rímac, los estudiantes presentaron un aprendizaje ineficaz por errores pedagógicos 

que dificultaron el despegue formativo de los estudiantes. Las sesiones de clase 

enfatizaron la rigidez más que la inteligencia emocional que todas las personas poseen 

y esto generó resentimientos, resistencias, miedos, odios, complejos y creencias 

preestablecidas; que se manifestaron con acciones agresivas, fomentando malos 

comportamientos en el aula, por ello es necesario poder abordar este estudio para 

encontrar una respuesta concreta porque, por otro lado, no existe en la institución 

educativa ningún incentivo o motivación que contribuya a la mejora de la inteligencia 

afectiva del estudiante, que contribuya a su formación integral que aumenta los 

estándares de calidad y la eficiencia.  

Una de las problemáticas encontradas en la institución educativa es la falta de 

control a los estudiantes por parte de las autoridades, quienes solamente atinan a 

llamar la atención de manera superficial, muchas veces aquellos estudiantes que 

obtienen una buena conducta no llegan a ser reconocidos por su mérito alcanzado 

generando así la desmotivación del estudiante y todo esto esta entrelazado por parte 

de la gestión pedagógica porque toda institución tiene la obligación de tener un plan 

de clima institucional pero muchas veces la falta de capacidad de tomar decisiones y 

presentar como un proyecto que nos lleve a la reflexión que nos permita identificar la 

buena y mala conducta de tal manera podremos incentivar el deseo de superación del 

educando tomando una nueva actitud hacia el estudio de tal manera estaría mejorando 

su inteligencia emocional. 

En base a la problemática planteada se pudo identificar el problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión pedagógica e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024? A la 

vez se formularon  los siguientes problemas específicos, ¿Cuál es la relación entre la 

planificación e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024?, ¿Cuál es la relación entre la ejecución e 

inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac, 2024?, ¿Cuál es la relación entre la evaluación e inteligencia 

emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del 

Rímac, 2024? 
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Luego de haber presentado los problemas de la presente investigación, se 

justificó su desarrollo para mostrar la importancia de la gestión pedagógica ligada con 

la inteligencia emocional del estudiante, es por ello por lo que a través de esta 

investigación buscaré demostrar la correcta correlación entre ambas variables cuyos 

resultados estarán contribuyendo de forma significativa con la ODS 4 que tiene como 

orientación a una educación de calidad. 

Para proseguir con la investigación se formuló el objetivo general la cual será: 

Determinar la relación entre la gestión pedagógica e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024, este 

objetivo general guardó relación con los siguientes objetivos específicos: Determinar la 

relación entre la planificación e inteligencia emocional en los estudiantes de una 

institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. Determinar la relación entre 

la ejecución e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024. Determinar la relación entre la evaluación e 

inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac, 2024. 

Para la ejecución del presente trabajo se consideró como precedentes, en el 

ámbito nacional: Tamani (2021), con su estudio cuantitativo de corte transversal, aplicó 

un instrumento que obtuvo como resultado descriptivo que el 70% de la población 

encuestada se encontró en el nivel alto y finalmente la valoración fue algo favorable y 

muy significativa, como lo indicó el resultado inferencial Rho= 0,777 y Sig.= 0,000. A la 

vez Ocros (2023), realizó un estudio de tipo básica, diseño no experimental – 

correlacional, teniendo como resultado que el 45% de los estudiantes encuestados 

señalaron que el docente no tiene una buena metodología, teniendo como resultado 

inferencial una correlación significativa de 0.127. Al mismo tiempo, Apaza et al, (2023) 

realizó un estudio correlacional, de diseño no experimental, obteniéndose una 

correlación significativa positiva moderada al 99 % entre las variables donde se pudo 

evidenciar que existe una buena gestión por parte de los docentes teniendo como 

resultado inferencial rs =0,583; p = 0,000.  

Seguidamente Chumbimuni (2022), llegó a desarrollar una investigación 

básica. El método que empleó fue el científico y el diseño el correlacional, donde el 

investigador llegó a los resultados que el 61% de la población se encontró con una 

mala inteligencia emocional, a la vez se obtuvo como resultado inferencial datos que 

indican una asociación positiva moderada entre la gestión pedagógica y la inteligencia 
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emocional, como lo indica la r de Pearson (0,473), que se sitúa entre 0,40 y 0,69 con 

un nivel de significancia de 0,05. Esto indica que las dos variables tienen una 

correlación. Finalmente, Zeballos (2023), se caracterizó con una metodología 

descriptiva correlacional que aplicó un cuestionario, el resultado fue que el 67% de los 

encuestados valoró positivamente este componente; la escuela investigada estableció 

un horario de trabajo en el aula que apoyaba el logro de las metas sugeridas con una 

adecuada preparación y gestión docente. 

A la vez podemos determinar los siguientes antecedentes desde el ámbito 

internacional de la cual tenemos a las siguientes investigaciones: Tafur (2020), utilizó 

un diseño no experimental y un enfoque racionalista-deductivo complementario, 

resultando que el 47% de la población presentó un bajo rendimiento por no tener una 

buena inteligencia emocional a la vez se pudo determinar en los resultados 

inferenciales que entre las variables hubo una correlación significativa de Rho= 0,777 

y la Sig.= 0,000 es decir, la correlación fue positiva moderada y altamente significativa. 

Al mismo tiempo Barcia (2017), utilizó en sus investigaciones en Ecuador, 

métodos de investigación cuantitativos, aplicados y no experimentales. Como 

consecuencia, el 86% de los encuestados utilizó la metodología Phillips 66, el método 

de aprendizaje del sociodrama y la técnica del foro (20,97 puntos) y (18,35 puntos); y 

la técnica de aprendizaje por discusión (18,17 puntos), finalmente se encontró una 

Sig.= 0,004 en los datos inferenciales, mostrándose una asociación moderadamente 

favorable y altamente significativa.  

Villca (2019), desarrolló una investigación correlacional, no experimental, 

indicando que el 62% de escolares alcanzó el grado requerido de inteligencia 

emocional en todas sus dimensiones; sin embargo, también hay alumnos que no 

alcanzaron este umbral. Las tres dimensiones más avanzadas fueron la empatía, la 

automotivación y el autocontrol. Sin embargo, se determinó que el 59% de las 

capacidades sociales de los escolares estuvieron en un nivel razonable, lo que les 

permitió funcionar bien en grupos y completar tareas. En definitiva, una Sig. = 0,004 se 

encontró en los datos inferenciales, mostrándose una asociación moderada y 

altamente positiva. 

Sastre (2017), realizó una investigación sobre las variables que influyen en el 

desgaste profesional y examinó el efecto de la inteligencia emocional en los 

educadores en España. Según los resultados, más del 70% de los educadores de entre 

35 y 45 años fueron capaces de controlar su inteligencia emocional lo suficientemente 
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bien como para compensar los efectos negativos del agotamiento físico, emocional y 

mental con actividades deportivas y de ocio. García (2021) a través de su investigación 

en España utilizó en la instrucción de docentes, programas de formación emocional. 

Su muestra estuvo compuesta por dieciocho instituciones de formación docente, a las 

que se les administró un cuestionario CDE-35, que mide el desarrollo emocional de los 

adultos. Como consecuencia, el desarrollo e implementación del programa en 

docentes, permitió avanzar en componentes emocionales como la aceptación y la 

resiliencia. 

Para poder dar respaldo teórico a la investigación se procedió a realizar la 

definición de la gestión pedagógica. Esta variable se relacionó con la teoría de la 

contingencia; que plantea el enfoque de gestión ideal varía según las circunstancias y 

el contexto, en lugar de sugerir que existe una única y mejor manera de gestionar una 

empresa. Las investigaciones realizadas entre 1960 y 1980 por Fred Fiedler, Paul 

Lawrence, Jay Lorsch y otros tuvieron un impacto en ello. La teoría de la contingencia 

en educación se aplicó para adoptar y modificar diversos sistemas y estrategias de 

gestión considerando las demandas y características de los escolares, profesores, plan 

de estudios, recursos, metas y el entorno circundante. 

Baldoceda (2008), desde una perspectiva semántica, definió la gestión como el 

acto de liderar y dirigir una tarea, un campo de especialización o un sistema técnico 

administrativo. En un sentido técnico, se consideró como un conjunto de 

procedimientos y acciones para la gestión de recursos con el fin de lograr los objetivos. 

Seguidamente Conteras, Valencia y Casimiro (2011), mencionaron que la capacidad 

de la institución para especificar, llevar a cabo y evaluar sus objetivos, mientras hace 

el mejor uso de los recursos disponibles, se conoce como gestión. Además, es el 

método utilizado por una o más personas para planificar los horarios de trabajo de otras 

personas. 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016), definió la gestión pedagógica 

como los procedimientos rutinarios que permiten a la I.E. garantizar que su propuesta 

curricular esté acorde con el PEI, PEN, y las exigencias de sus estudiantes en materia 

de aprendizaje. Estos incluyeron la creación de un currículo sugerido, estrategias 

didácticas y sistemas de evaluación, con actividades que implementaron el desarrollo 

cognitivo, emocional y social de los estudiantes. 

Por otro lado, Batista (2007), definió la gestión pedagógica como el proceso de 

lograr que los actos pedagógicos didácticos y sociopsicológicos del grupo sean 
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organizados, regulados y evaluados mediante un trabajo metodológico y 

personalizado. Las cualidades metódicas, sistémicas e integradas de un enfoque 

exhaustivo para la formación de los estudiantes, plantearon como dimensiones a la 

planificación, la ejecución, la evaluación, las cuales fueron tomadas en cuenta en esta 

investigación.  

En cuanto a la planificación, Romero (2021), mencionó que el sistema educativo 

de cada país debe demostrar preocupación por poner en práctica tácticas de alta 

calidad destinadas a lograr objetivos educativos con el fin de mejorar los resultados 

tanto nacionales como internacionales. Ortiz (2018), señaló que una organización debe 

determinar procedimientos precisos para alcanzar sus objetivos (Ortiz, s/f). Sin 

embargo, Chandler (2003), incluyó como estrategia de una empresa: identificar sus 

metas y objetivos a largo plazo, los pasos a seguir y cómo asignar los recursos 

necesarios para alcanzar estos objetivos. Mintzberg (1992), planteó su estrategia en 

un negocio como la identificación de metas y objetivos a largo plazo, cumpliendo las 

tareas con óptimos recursos para el logro de estos objetivos.  

Según Lanza (2007), como actividad docente, definió la ejecución como el 

resultado de la innovación y no como un "hacer" mecánico y repetitivo. Ramos (2019), 

lo consideró como un proceso continuo de mejora de la práctica que incorpora 

conceptos de actividad, políticos, administrativos y éticos junto con el conocimiento. 

Zuluaga (1987), llamó la atención sobre el área que desarrolla, aplica y experimenta 

conocimientos relacionados con la enseñanza de conocimientos específicos en 

diversos contextos culturales. Para Castellanos (2016), al emancipar la variedad como 

legado común, la ejecución pedagógica pretendió abordar el propósito social de la 

formación del individuo. 

Morote (2017), definió la evaluación como el proceso de identificar aspectos 

relevantes para tomar decisiones que permitan comunicar información que permita 

establecer juicios y ante alternativas, elegir la mejor opción. Mientras, Tyler (1994) 

enfatizó que la evaluación es considerada como la relación entre el juicio de las 

experiencias educativas y los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

considerando los requisitos del currículo.  

Respecto a la inteligencia emocional, Salovey y Mayer (2004), lo consideró 

como el entendimiento social que utiliza las inquietudes, para informar las decisiones 

y comportamientos del individuo. Además, lo consideró como la capacidad de transmitir 

emociones, evaluar circunstancias tanto vocalmente como no verbalmente, regular las 
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emociones propias y ajenas y utilizar contenidos emocionales para resolver problemas. 

Gardner (1987), consideró cinco aspectos, que se basan en la teoría de las 

inteligencias múltiples: gestión de relaciones, automotivación, autogestión, 

comprensión de los demás y conocimiento de las propias emociones. 

Goleman (1995), consideró que la inteligencia emocional reconoce tus 

sentimientos propios y de los demás, motiva y gestiona eficazmente las relaciones 

tanto con uno mismo como con los demás, es decir, engloba las capacidades de 

habilidades cognitivas que se miden por el coeficiente intelectual y trabajan en conjunto 

con la inteligencia académica donde propone las siguientes dimensiones: la 

inteligencia interpersonal, la Inteligencia intrapersonal, y la adaptabilidad (p.10). 

Villca (2019), consideró a la autoconciencia, el impulso, la excitación, la 

persistencia, la empatía y la agilidad mental como partes de la inteligencia emocional. 

Incluyó enfoques para relacionarse y pensar en las emociones. Así estableció el 

autocontrol, la empatía o la generosidad, para una adaptación social efectiva y original. 

Ayudó a encontrar el equilibrio entre comprender y afrontar los momentos difíciles sin 

herir a otras personas.  

Para la segunda variable se tomó en consideración las siguientes dimensiones 

propuestas por Goleman (1995): La inteligencia interpersonal desarrollada por Gardner 

(1987); el conocimiento se interioriza conforme vas adquiriendo más experiencia. 

Goleman, lo planteó como la aptitud de reconocer y responder a los afectos, actitudes, 

inclinaciones y objetivos de los demás adecuadamente. Por otro lado, Mayer y Salovey 

(2004), lo definió como la aptitud de reconocer, controlar, comprender y dirigir las 

inquietudes propias y del resto de una manera que nos permita modificar nuestra 

conducta en respuesta a señales externas. 

Respecto a la inteligencia intrapersonal, Campbell et al. (2002), lo planteó como 

la capacidad de construir una percepción de sí mismo y utilizar este conocimiento para 

organizar y dirigir su vida. Gardner (1987), por otra parte, describió el mindfulness como 

la capacidad de autocontrol, autoconocimiento y amor propio; en cambio, la atención 

plena es la capacidad de reflexión y la capacidad de actuar racionalmente a la luz de 

la contemplación. Finalmente, Gottfredson (1997), planteó la inteligencia en los 

humanos como la habilidad mental que incluye la capacidad de razonar, planificar y 

resolver problemas. 

En cuanto a la adaptabilidad, Herrera y Herrera (2003), lo planteó como la 

capacidad de responder lógica y emocionalmente a las demandas ambientales a través 
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de un proceso dinámico de regulación y ajuste basado en factores específicos del 

contexto. Mientras que Chiavenato (2015), lo consideró como la destreza de dar 

solución a problemas y reacción a las demandas cambiantes e inconstantes del 

entorno. Goleman (1995), señaló a la adaptabilidad como la capacidad de afrontar 

cambios y nuevos desafíos. Consideró a la innovación a la capacidad de mantener la 

mente abierta a información e ideas nuevas. 

Finalmente, luego de haber identificado los problemas, objetivos generales y 

específicos, se identificó la siguiente hipótesis general: la gestión pedagógica se 

relaciona significativamente con la inteligencia emocional en los estudiantes de una 

institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024, a la vez relacionándose 

con las hipótesis específicas: La planificación se relaciona significativamente con la 

inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac, 2024. La ejecución se relaciona significativamente con la 

inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac, 2024. Y la evaluación se relaciona significativamente con la 

inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del distrito del 

Rímac, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

La presente investigación fue de tipo básico. Hernández (2014), planteó que 

toda investigación se considera fundamental y está enfocada a adquirir conocimiento 

a partir de un marco teórico fundamentado en un objetivo, permitiendo al investigador 

ampliar lo investigado. Por otro lado, el enfoque utilizado fue de tipo cuantitativo, 

representados a través de tablas y gráficos de barras con sus porcentajes establecidos. 

El diseño se caracterizó por ser no experimental siendo una investigación descriptiva 

correlacional. Este diseño descriptivo correlacional estuvo orientado en buscar la 

relación de las variables, pero sin realizar cambios en el fenómeno estudiado. 

Solamente el investigador podrá tomar la muestra sin hacer modificaciones y/o aplicar 

un plan de mejora Hernández (2014). 

La presente investigación se contó con las siguientes Variables 1: Gestión 

pedagógica. Variable 2: Inteligencia emocional. Se realizó la definición conceptual de 

gestión pedagógica, Batista (2007), señaló que la gestión educativa es el grupo, 

sistémico e integrador de este agotador proceso de formación estudiantil, que asegura 

la organización, asesoramiento, reglamentación y apreciación de las estrategias de 

aprendizaje y socio psicopedagógicas ejecutadas por el grupo a través de un trabajo 

metódico y personalizado, cuya relación demuestra la dialéctica que determina el 

carácter consciente. Por otro lado, consideró que la inteligencia emocional inspira y 

regula eficazmente las emociones en beneficio propio y en nuestras relaciones, que 

debemos ser capaces de comprender nuestros sentimientos y los de los demás.  

Según Goleman (1995), para cumplir con los objetivos, se realizó en ambas 

variables la definición operacional: con la variable gestión pedagógica se evaluó 3 

dimensiones y 7 indicadores, cuyo instrumento estuvo basado bajo la escala de Likert 

que constó de 18 preguntas. Mientras que la variable Inteligencia emocional fue 

evaluada con 3 dimensiones y 9 indicadores. El instrumento fue elaborado bajo la 

escala de Likert que está representado por 18 preguntas. En ambos casos se consultó 

a expertos, con previa carta de presentación y la matriz de operacionalización de 

variables. 

Según Hernández (2014), la población se definió como el grupo general de 

elementos y/o individuos elegidos para realizar una investigación. Esta población fue 

seleccionada en base a estándares predeterminados para aumentar la relevancia del 

estudio es por lo que se consideró a 1500 estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024. Se solicitó previamente la autorización de la 
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autoridad de la IE para aplicar el muestreo aleatorio simple porque todos los 

estudiantes tienen la opción de ser elegidos. El cálculo del tamaño de la muestra fue a 

través de la fórmula estadística para una población finita. El resultado obtenido fue 307 

estudiantes. 

La presente investigación utilizó como técnica, la encuesta que según 

Hernández (2014), implica que una encuesta es la herramienta que el investigador 

empleará para recopilar los resultados de su investigación. Se aplicó un instrumento 

para cada variable, a través de formularios. La variable de la gestión pedagógica: 

constó de 18 preguntas 3 dimensiones y 11 indicadores. Se encontró validado a través 

de la técnica de juicio de expertos con un valor equivalente a 89.1% y una confiabilidad 

de Alfa de Crombach: 0,765 a la vez la inteligencia emocional: constó de 18 preguntas 

3 dimensiones y 8 indicadores, se encontró validado a través de la técnica de juicio de 

expertos con un valor determinante de 94% y una confiabilidad de 0,706. 

Finalmente, las respuestas de las encuestas se tabularon en Excel para ser 

analizados en el programa SPSS V.25 donde se obtuvieron los resultados descriptivos 

e inferenciales de la investigación, representados en tablas de doble entrada que 

relacionaron las 2 variables, las dimensiones de la variable 1 con la variable 2 y las 

pruebas de hipótesis general y las específicas. A su vez, estos resultados fueron 

representados en gráficos estadísticos de barras. 

Los resultados obtenidos nos ayudaron a determinar las conclusiones y 

recomendaciones para el director de la IE pública del nivel secundaria. Además, el 

desarrollo de esta investigación no divulgó los datos personales de los estudiantes a 

ninguna autoridad, y se siguió los lineamientos éticos de la beneficiencia, que según 

MINEDU (2023), busca el bienestar del individuo y población más necesitadas. 

Finalmente, toda la investigación se redactó bajo las normas APA 7. 
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III. RESULTADOS

3.1. Análisis descriptivo

Tabla 1 

Gestión pedagógica e inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional 

Total Deficiente Regular Buena 

Gestión pedagógica Deficiente Recuento 71 18 30 119 

% del total 23,1% 5,9% 9,8% 38,6% 

Regular Recuento 46 28 39 113 

% del total 15,0% 9,1% 12,7% 36,9% 

Buena Recuento 39 27 9 75 

% del total 12,7% 8,8% 2,9% 24,5% 

Total Recuento 156 73 78 307 

% del total 50,8% 23,8% 25,4% 100,0% 

Del total de la población encuestada se pudo determinar que el 23,1% señaló 

que la gestión pedagógica y la inteligencia emocional se encontró en un nivel 

deficiente, el 9,1% regular y el 2,9% buena. Mientras tanto el 38,6% señaló que la 

gestión pedagógica es deficiente, donde el 23,1% es deficiente, el 5,9% regular y 

9,8% buena para la inteligencia emocional. Por lo tanto, del 100% de los encuestados 

se pudo determinar que el 38,6% afirmaron que la gestión pedagógica es deficiente, 

36,9% regular, y el 24,5% indica que es buena.  

Tabla 2 

Planificación e inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional 

Total Deficiente Regular Buena 

Planificación Deficiente Recuento 58 19 35 112 

% del total 18,9% 6,2% 11,4% 36,3% 

Regular Recuento 58 45 31 134 

% del total 18,9% 14,7% 10,1% 43,8% 

Buena Recuento 40 9 12 61 

% del total 13,0% 2,9% 3,9% 19,9% 
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Total Recuento 156 73 78 307 

% del total 50,8% 23,8% 25,4% 100,0% 

Del total de la población encuestada se pudo determinar que el 18,9% 

señalaron que la planificación y la inteligencia emocional se encontró en un nivel 

deficiente, el 14,7% regular y el 3,9% buena. El 43,8% señaló que la planificación es 

regular, donde el 18,9% es deficiente, 14,7% regular y 10,1% buena. Del 100% de los 

encuestados, el 36,3% afirmaron que la planificación es deficiente, 43,8% regular, y 

el 19,9% buena. 

Tabla 3 

Ejecución e inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional 

Total Deficiente Regular Buena 

Ejecución Deficiente Recuento 95 47 35 177 

% del total 30,9% 15,3% 11,4% 57,7% 

Regular Recuento 44 14 32 90 

% del total 14,3% 4,6% 10,4% 29,3% 

Buena Recuento 17 12 11 40 

% del total 5,5% 3,9% 3,6% 13,0% 

Total Recuento 156 73 78 307 

% del total 50,8% 23,8% 25,4% 100,0% 

Del total de la población encuestada se pudo determinar que el 30,9 % señalaron 

que la ejecución y la inteligencia emocional se encuentran en un nivel deficiente, el 

4,6% regular y el 3,6% buena. El 57,7% señalaron que la ejecución es deficiente; en 

cuanto a la inteligencia emocional, el 30,9 % es deficiente, 15,3% regular y 11,4% 

buena. Del 100% de los encuestados, el 57,7% afirmaron que la ejecución es 

deficiente, 29,3% regular, y 13% buena. 
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Tabla 4 

Evaluación e inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional 

Total Deficiente Regular Buena 

Evaluación Deficiente Recuento 78 23 47 148 

% del total 25,4% 7,5% 15,3% 48,2% 

Regular Recuento 24 15 18 57 

% del total 7,8% 4,9% 5,9% 18,6% 

Buena Recuento 54 35 13 102 

% del total 17,6% 11,4% 4,2% 33,2% 

Total Recuento 156 73 78 307 

% del total 50,8% 23,8% 25,4% 100,0% 

Del total de la población encuestada se pudo determinar que el 25,4% señaló 

que la evaluación y la inteligencia emocional se encuentra en un nivel deficiente, el 

4,9% regular y el 4,2% buena. El 48,2% señaló que la evaluación es deficiente, de los 

cuales el 25,4% es deficiente, 7,5% regular y 15,3% buena, en cuanto a la inteligencia 

emocional. Del 100% de los encuestados, el 48,2% afirmaron que la evaluación es 

deficiente, 18,6% regular, y el 33,2% buena. 

3.2. Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis general 

H0: La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con la inteligencia 

emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del 

Rímac, 2024. 

H1: La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la inteligencia 

emocional en los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del 

Rímac, 2024. 
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Tabla 5 

Gestión pedagógica e inteligencia emocional 

Inteligencia 

emocional 

Tau_b de Kendall Gestión pedagógica Coeficiente de correlación ,020 

Sig. (bilateral) ,000 

N 307 

Con un nivel de significancia del 1%, el coeficiente Tau_b de Kendall de 0,020 

mostró un vínculo positivo directo entre la inteligencia emocional y la gestión 

pedagógica. No obstante, dado que la significancia bilateral fue 0,000 (0,000 < 0,05), 

podemos aceptar H1 y rechazar H0. Estos datos sugieren una relación significativa 

entre la gestión educativa y la inteligencia emocional. 

Prueba de hipótesis específica 1 

H0: La planificación no se relaciona significativamente con la inteligencia emocional 

en los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 

2024. 

H1: La planificación se relaciona significativamente con la inteligencia emocional en 

los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 

Tabla 6 

Planificación e inteligencia emocional 

Inteligencia 

emocional 

Tau_b de Kendall Planificación Coeficiente de correlación ,081 

Sig. (bilateral) ,001 

N 307 
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En un nivel de significancia del 1%, el coeficiente Tau_b de Kendall de 0,081 

mostró una asociación positiva alta entre planificación e inteligencia emocional. Pero 

como la significancia bilateral fue 0,001 (0,001 < 0,05), podemos aceptar H1 y 

rechazar H0. Estos datos sugieren una relación significativa entre la planificación y la 

inteligencia emocional. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H0: La ejecución no se relaciona significativamente con la inteligencia emocional en 

los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 

H1: La ejecución se relaciona significativamente con la inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 

Tabla 7  

Ejecución e inteligencia emocional 

Inteligencia 

emocional 

Tau_b de Kendall Ejecución Coeficiente de correlación ,093 

Sig. (bilateral) ,003 

N 307 

En un nivel de significancia del 1%, el valor Tau_b de Kendall de 0,093 mostró 

un vínculo positivo directo entre la inteligencia emocional y el rendimiento. Pero como 

la significancia bilateral fue 0,003 (0,003 < 0,05), podemos aceptar H1 y rechazar H0. 

Estos datos sugieren una relación significativa entre la ejecución y la inteligencia 

emocional. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H0: La evaluación no se relaciona significativamente con la inteligencia emocional en 

los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 
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H1: La evaluación se relaciona significativamente con la inteligencia emocional en 

los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 

Tabla 8 

Correlación entre la evaluación y la inteligencia emocional 

Inteligencia 

emocional 

Tau_b de Kendall Evaluación Coeficiente de correlación ,066 

Sig. (bilateral) ,002 

N 307 

En un nivel de significancia del 1%, el coeficiente Tau_b de Kendall de 0,066 

mostró una asociación positiva sustancial entre la inteligencia emocional y la 

evaluación. Pero como la significancia bilateral fue 0,002 (0,002 < 0,05), podemos 

aceptar H1 y rechazar H0. Estos datos sugieren una relación significativa entre la 

evaluación y la inteligencia emocional. 
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IV. DISCUSIÓN

La presente investigación analiza la gestión pedagógica e inteligencia emocional

en los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac. 

Considerando que la asociación entre inteligencia emocional y gestión pedagógica en 

estudiantes de secundaria de una institución pública del Rímac puede utilizarse para 

determinar la importancia de la gestión pedagógica en las instituciones educativas. 

Según Baldoceda (2008), Dirigir y dirigir una tarea, una especialidad o un sistema 

administrativo tecnológico es el acto de gestión. Un componente de la inteligencia 

social conocido como inteligencia emocional es la capacidad de seguir la acción, o la 

capacidad de distinguir entre nuestras propias emociones y las de los demás y luego 

utilizar ese conocimiento para informar nuestras decisiones y comportamiento. 

Analizando el objetivo general se determina la relación entre la gestión 

pedagógica e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024, se puede observar el coeficiente Tau_b de 

Kendall de 0,020: La inteligencia emocional y el manejo pedagógico se encuentran 

en un nivel deficiente en el 23,1% de los casos, regular en el 9,1% y bueno en el 

2,9%. Mientras tanto el 38,6% señalan que la gestión pedagógica es deficiente; donde 

el 23,1% es deficiente, el 5,9% regular y 9,8% buena para la inteligencia emocional. 

Por lo tanto, del 100% de los encuestados se puede determinar que el 38,6% 

afirmaron que la gestión pedagógica es mala, 36,9% regular, el 24,5% indica que es 

buena. En relación con la significancia del 1%, esto indica una asociación positiva 

directa entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica teniendo una 

significancia bilateral de 0,000 por lo tanto se puede aceptar la H1 y rechazar la H0 

esto nos indica que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la 

inteligencia emocional en los estudiantes. 

En el ámbito internacional contamos con la investigación de Tafur (2020), quién 

utiliza la misma metodología que este estudio, a la vez el autor llegó a determinar que 

el 47% de la población tiene un bajo rendimiento porque carece de inteligencia 

emocional, y los resultados inferenciales muestran que ambas variables tienen una 

correlación significativa (Rho = 0,777 y Sig. = 0,000), lo que indica que la correlación 

es altamente significativa y moderadamente positiva. 

El ente regulador de la educación, Minedu (2023), en el último informe emitido 

señala que solamente el 40% docentes a nivel nacional, hoy en día no aplican al 
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100% el enfoque de competencias propuesta por el estado simplemente se basa a 

repetir las mismas sesiones año tras año, esto se debe a la falta de interés por parte 

del docente y los gestores educativos y principalmente dado que el comportamiento, 

las reacciones y los estados mentales de cada miembro de la comunidad educativa 

están determinados por sus habilidades, actitudes, talentos y competencias 

guardando resultados. La inteligencia emocional engloba las capacidades de 

habilidades completamente cognitivas que se miden por el coeficiente intelectual y 

trabajan en conjunto con la inteligencia académica. 

Al mismo tiempo se puede señalar que al usar la inteligencia emocional significa 

encontrar un equilibrio entre comprender cómo afrontar los momentos difíciles de la 

vida, reconocer y aceptar las propias emociones y ser capaz de superar 

circunstancias difíciles sin herir otras personas (Villca, 2019). 

En cuanto al objetivo específico 1, se logró determinar la relación entre la 

planificación e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024. Según los resultados, 18,9% señalan que la 

planificación y la inteligencia emocional se encuentra en un nivel deficiente, el 14,7% 

regular y el 3,9% buena. El 43,8% señalan que la planificación es regular; el 18,9% 

deficiente, 14,7% regular y 10,1% buena. Del 100% de los encuestados, el 36,3% 

afirmaron que la planificación es deficiente, 43,8% regular, 19,9% buena. El resultado 

inferencial utilizando el coeficiente Tau_b de Kendall al nivel de significancia del 1% 

fue 0,081, lo que indica una relación positiva y directa entre la planificación y la 

inteligencia emocional teniendo una significancia bilateral de 0,001 por lo tanto se 

puede aceptar la H1 y rechazar la H0 esto nos indica que existe relación entre la 

planificación se relaciona significativamente con la inteligencia emocional. 

Estos resultados se relacionan desde el ámbito nacional con la investigación de 

Sastre (2022), quién realizó una investigación sobre las variables que influyen en el 

desgaste profesional y examinó el impacto de la inteligencia emocional en los 

educadores en España. Según los resultados, más del 70% de los educadores de 

entre 35 y 45 años son capaces de controlar su inteligencia emocional lo 

suficientemente bien como para compensar los efectos negativos del agotamiento 

físico, emocional y mental con actividades deportivas y de ocio 

A la vez el INEI (2023), señala que el Perú en el nivel educativo se encuentra en 

una crisis de la cual no existe ningún programa de mejora. Esta encuesta muestra 

que el 27% de jóvenes no han completado el nivel secundario. Esto sugiere que una 
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porción considerable de habitantes no es competitiva laboralmente ni productiva, 

además de tener baja inteligencia emocional porque el problema es recurrente y es 

similar a uno que ha estado ocurriendo a nivel mundial como resultado de la 

pandemia. 

En el ámbito internacional, se relaciona la investigación de Barcia (2017), 

investigaciones en Ecuador, donde utilizaron métodos de investigación cuantitativos, 

aplicados y no experimentales. Como consecuencia, el 86% de los encuestados 

utilizó la metodología Phillips 66, el método de aprendizaje del sociodrama y la técnica 

del foro (20,97 puntos), (18,35 puntos); y la técnica de aprendizaje por discusión 

(18,17 puntos); Finalmente se encuentra una Sig.= 0,004 en los datos inferenciales, 

mostrando una asociación moderadamente favorable y altamente significativa.  

A la vez guarda relación con el artículo publicado por Vera, Scasso y Yañez, 

(2022); señala que la tasa de participación en la escuela secundaria inferior es 

significativamente menor, solo alcanzó el 6,1% en 2019. Ha aumentado solo 0,4 

puntos porcentuales durante los últimos cinco años. Es importante mencionar, de 

todos los países de la región que brindan información, el Estado Plurinacional de 

Bolivia es el único donde los programas de educación vocacional alcanzan a dos 

tercios de la matrícula de la escuela secundaria. Los porcentajes de Surinam, 

Curazao y Honduras fluctúan alrededor del 40%, mientras que Guatemala, Cuba, 

México, Costa Rica y Uruguay conforman el tercer grupo de naciones, que representa 

el 30% Vega (2021). 

Finalmente, la correlación del presente objetivo guarda relación con la teoría de 

Ortiz, (2018). Señala que lo que importante es el procedimiento para determinar qué 

hará la organización para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, para Chandler (2003), 

la estrategia de una empresa incluye identificar sus metas y objetivos a largo plazo, 

los pasos a seguir y cómo asignar los recursos necesarios para alcanzar estos 

objetivos. A la vez para Mintzberg (1992), la estrategia incluye identificar las metas y 

objetivos largo plazo de un negocio, las tareas requeridas y la distribución de los 

recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. 

Sin embargo, Batista (2007), señala que el proceso de lograr que los actos 

pedagógicos didácticos y sociopsicológicos del grupo sean organizados, regulados y 

evaluados mediante un trabajo metodológico y personalizado cuya relación dicta 

cómo se expresa el dialecto se conoce como gestión pedagógica. Las cualidades 

metódicas, sistémicas e integradas de un enfoque exhaustivo para la formación de 
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los estudiantes a la vez el autor propone como dimensiones a la planificación, la 

ejecución, la evaluación del aprendizaje esperado.  

En cuanto al objetivo específico 2 podemos observar la relación entre la 

ejecución e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024. El 30,9 % señalan que la ejecución y la 

inteligencia emocional se encuentra en un nivel deficiente, el 4,6% regular y el 3,6% 

buena. El 57,7% señalan que la ejecución es deficiente; en cuanto a la inteligencia 

emocional, el 30,9 % es deficiente, 15,3% regular y 11,4% buena. Del 100% de los 

encuestados, el 57,7% afirmaron que la ejecución es deficiente, 29,3% regular, 13% 

buena. teniendo como resultado inferencial de Tau_b de Kendall resulto 0,093, indica 

una correlación directo positiva entre la ejecución e inteligencia emocional a un nivel 

de significancia del 1% ha teniendo una significancia bilateral de 0,003 por lo tanto se 

puede aceptar la H1 y rechazar la H0 esto nos indica que la ejecución se relaciona 

significativamente con la inteligencia emocional. 

Guardando relación desde el ámbito internacional, la investigación de 

Chumbimuni (2022), desarrolla una investigación básica, con el método científico y el 

diseño correlacional, con resultados del 61% de la población con una mala 

inteligencia emocional, a la vez se obtuvo como resultado inferencial datos que 

indican una asociación positiva moderada entre la gestión pedagógica y la inteligencia 

emocional, como lo indica la r de Pearson (0,473), que se sitúa entre 0,40 y 0,69 con 

un nivel de significancia de 0,05. Esto indica que las dos variables tienen una 

correlación. 

A la vez desde el ámbito nacional se relaciona con la investigación de Villca 

(2019), con un enfoque no experimental y del tipo de investigación correlacional, 

donde los hallazgos muestran que el 62% de los estudiantes posee el nivel necesario 

de inteligencia emocional en todas las dimensiones; sin embargo, algunos alumnos 

no alcanzan este punto de referencia. Los tres niveles más altos de desarrollo son la 

automotivación, el autocontrol y la empatía. No obstante, se encontró que el 59% de 

los estudiantes tenían habilidades sociales aceptables, lo que les permitía trabajar 

exitosamente en grupos y terminar las tareas. En resumen, en los datos inferenciales 

se encuentra una conexión moderada y muy positiva, con una Sig. = 0,004. 

El enunciado de Romero (2021), menciona que al sistema educativo de cada 

país se le ha asignado un papel a todas las naciones que demuestran una 

preocupación por poner en práctica tácticas de alta calidad destinadas a lograr 
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objetivos educativos con el fin de mejorar los resultados tanto nacionales como 

internacionales. 

La UNESCO (2021), en un estudio realizado, llegó a tener como resultado que 

el 70% de la población estudiantil en los países que tienen un buen desarrollo 

económico, los estudiantes poseen un alto nivel en la inteligencia emocional y esto 

se debe a la adecuada gestión pedagógica que manejan sus centros educativos, a la 

vez dicho informe señala que la gestión pedagógica el 90% es responsabilidad de los 

actores de la educación debido que si no existe una buena gestión pedagógica, no 

tendrán una buena calidad educativa.  

Diversas definiciones respaldan los resultados del presente objetivo donde 

según Lanza (2007), como actividad docente, la ejecución se entiende como el 

resultado de la innovación y no como un "hacer" mecánico y repetitivo. Para Ramos 

(2019), se considera como un proceso continuo de mejora de la práctica que 

incorpora conceptos de actividad, políticos, administrativos y éticos junto con el 

conocimiento. Para Zuluaga (1987), llama la atención sobre el área que desarrolla, 

aplica y experimenta conocimientos relacionados con la enseñanza de conocimientos 

específicos en diversos contextos culturales.  

En cuanto al objetivo específico 3 donde se logró determinar la relación entre la 

evaluación e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución pública del 

nivel de secundaria del Rímac, 2024. Encontrando que el 25,4% señalan que la 

evaluación y la inteligencia emocional se encuentra en un nivel deficiente, el 4,9% 

regular y el 4,2% buena. El 48,2% señalan que la evaluación es deficiente, de los 

cuales el 25,4% deficiente, 7,5% regular y 15,3% buena en cuanto a la inteligencia 

emocional. Del 100% de los encuestados, el 48,2% afirmaron que la evaluación es 

deficiente, 18,6% regular, 33,2% buena. En el nivel de significancia del 1%, el 

resultado inferencial para el coeficiente Tau_b de Kendall fue de 0,066, lo que muestra 

una asociación positiva directa entre la evaluación y la inteligencia emocional 

teniendo una significancia bilateral de 0,002 por lo tanto se puede aceptar la H1 y 

rechazar la H0 esto nos indica que existe relación entre la evaluación se relaciona 

significativamente con la inteligencia emocional. 

Estos hallazgos están asociados a un estudio nacional realizado por Apaza et 

al. (2023), que utilizó un diseño de investigación correlacional y un enfoque no 

experimental. Los hallazgos demuestran una correlación positiva algo fuerte (rs = 
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0,583; p = 0,000) entre las variables, lo que sugiere que los profesores están 

administrando sus aulas de forma eficaz. 

Desde el ámbito internacional podemos encontrar relación con la investigación 

de García (2021), a través de su investigación, que tuvo como objetivo utilizar 

programas de educación emocional en la formación del profesorado, en España. Su 

muestra estuvo compuesta por dieciocho instituciones de formación docente, a las 

que se les administró un cuestionario CDE-35, que mide el desarrollo emocional de 

los adultos. Como consecuencia, el desarrollo e implementación del programa 

lograron avanzar suficientemente en componentes emocionales como la aceptación 

y la resiliencia, lo que tuvo un impacto favorable en la educación emocional de los 

docentes.  

Guardando relación con el enunciado en el informe sobre el INEI (2023), destaca 

el estado calamitoso del sistema educativo del Perú y la ausencia de cualquier 

esquema de mejora en este momento donde 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 

años y 5 de cada 100 jóvenes entre 13 y 19 años que participaron en esta encuesta 

no completaron su educación secundaria. Esto muestra que un sector importante de 

la población carece de la inteligencia emocional y las habilidades necesarias para 

competir en el mercado laboral e impulsar la producción nacional. En definitiva, se 

puede concluir que según Morote (2017), la evaluación es el proceso de identificar 

áreas clave de decisión, elegir, identificar y evaluar datos relevantes para tomar 

decisiones y crear alternativas. 

Diversas definiciones respaldan los resultados del presente objetivo donde para 

Castellanos (2016), al emancipar la variedad como legado común, la ejecución 

pedagógica pretende abordar el propósito social de la formación del individuo. 

A la vez Tyler (1994), llama la atención sobre el hecho de que la evaluación es 

un juicio de apreciación de la eficacia de las experiencias de aprendizaje comparando 

el aprendizaje que logran los estudiantes con el aprendizaje esperado del currículo. 

Según Daniel Goleman (1995), las emociones son poderosas y dominarlas es la 

inteligencia emocional y ésta es la aptitud de controlar las emociones porque son muy 

fuertes.  

Para Villca (2019), los rasgos básicos como la autoconciencia, el impulso, la 

excitación, la persistencia, la empatía y la agilidad mental son parte de la inteligencia 

emocional. También incluye enfoques para relacionarse y pensar en las emociones. 

A partir de ello, los individuos establecen cualidades como el autocontrol, la empatía 
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o la generosidad, todas ellas necesarias para una adaptación social efectiva y original

donde todos estos rasgos generados llevan a la evaluación personal. 

En base a los resultados de la presente investigación la gestión pedagógica 

siempre va a estar relacionada con inteligencia emocional del estudiante debido que 

el proceso de aprendizaje va a depender de la forma como el maestro lo aplica en su 

ámbito laboral tal como lo señala. Para Campbell et al. (2002), la inteligencia 

intrapersonal es la capacidad de una persona para construir una percepción de sí 

misma y utilizar este conocimiento para organizar y dirigir su vida. 

Gardner (1987), por otra parte, describe el mindfulness como la capacidad de 

autocontrol, autoconocimiento y amor propio; en cambio, la atención plena es la 

capacidad de reflexión y la capacidad de actuar racionalmente a la luz de la 

contemplación. Finalmente, para Gottfredson (1997), la inteligencia en los humanos 

es una habilidad mental muy general que incluye la capacidad de razonar, planificar 

y resolver problemas. 
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V. CONCLUSIONES

En base al objetivo general se había determinado que el 23,1% de la población

señala que la gestión pedagógica y la inteligencia emocional se encontraron en un 

nivel deficiente, el 9,1% regular y el 2,9% buena. Respecto al resultado inferencial, 

con un nivel de significancia del 1%, se ha determinado el coeficiente Tau_b de 

Kendall de 0,020, lo que sugiere una asociación positiva entre la inteligencia 

emocional y la gestión pedagógica. Y como la significancia bilateral fue 0,000 (0,000 

< 0,05), se ha aceptado H1 y rechazado H0. 

En base al primero objetivo específico se había determinado que el 18,9% de 

la población señalan que la planificación y la inteligencia emocional se encuentran en 

un nivel deficiente, el 14,7% regular y el 3,9% buena. Respecto al resultado 

inferencial, con un nivel de significancia del 1%, se ha determinado el coeficiente 

Tau_b de Kendall de 0,081, lo que sugiere una asociación positiva entre la 

planificación y la inteligencia emocional. Y como la significancia bilateral fue 0,001 

(0,001 < 0,05), se ha aceptado H1 y rechazado H0. 

En base al segundo objetivo específico de la población encuestada se había 

determinado que el 30,9% señalan que la ejecución y la inteligencia emocional se 

encuentran en un nivel deficiente, el 4,6% es regular y el 3,6% buena. Respecto al 

resultado inferencial, con un nivel de significancia del 1%, se ha determinado el 

coeficiente Tau_b de Kendall de 0,093, lo que sugiere una asociación positiva entre 

la ejecución y la inteligencia emocional. Y como la significancia bilateral fue 0,003 

(0,003 < 0,05), se ha aceptado H1 y rechazado H0. 

En base al tercer objetivo específico total de la población encuestada se había 

determinado que el 25,4% señalan que la evaluación y la inteligencia emocional se 

encuentran en un nivel deficiente, el 4,9% regular y el 4,2% buena. Respecto al 

resultado inferencial, con un nivel de significancia del 1%, se ha determinado el 

coeficiente Tau_b de Kendall de 0,066, lo que sugiere una asociación positiva entre 

la evaluación y la inteligencia emocional. Y como la significancia bilateral fue 0,002 

(0,002 < 0,05), se ha aceptado H1 y rechazado H0. 
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VI. RECOMENDACIONES

Considerando el informe del INEI (2023), sobre el estado calamitoso del sistema

educativo del Perú y la ausencia de cualquier esquema de mejora en este momento 

donde 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años y 5 de cada 100 jóvenes entre 13 

y 19 años que participaron en esta encuesta no completaron su educación 

secundaria. Esto muestra que un sector importante de la población carece de la 

inteligencia emocional y las habilidades necesarias para competir en el mercado 

laboral e impulsar la producción nacional.  

El aporte de Chumbimuni (2022), con su investigación básica del método 

científico y el diseño correlacional, el resultado inferencial de una asociación positiva 

moderada entre la gestión pedagógica y la inteligencia emocional se complementa 

con lo mencionado por Batista (2007), para quien los actos pedagógicos didácticos y 

sociopsicológicos del grupo deben ser organizados, regulados y evaluados a través 

de la gestión pedagógica. 

El sustento científico de García (2021), a través de su investigación, que tuvo 

como objetivo utilizar programas de educación emocional en la formación del 

profesorado, en España. Su muestra estuvo compuesta por dieciocho instituciones 

de formación docente, a las que se les administró un cuestionario CDE-35, que mide 

el desarrollo emocional de los adultos. Como consecuencia, el desarrollo e 

implementación del programa lograron avanzar suficientemente en componentes 

emocionales como la aceptación y la resiliencia, lo que tuvo un impacto favorable en 

la educación emocional de los docentes. 

Se recomienda al director de una institución pública del nivel de secundaria del 

Rímac, que debe gestionar talleres y actividades que permitan mejorar la gestión 

pedagógica, en coordinación con la Ugel 02, en beneficio de la inteligencia emocional 

en los estudiantes.  

Por otro lado, la importancia de los objetivos, se basan en los aportes de Ortiz 

(2018), dando importancia al procedimiento utilizado para determinar con precisión 

qué hará la organización para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, para Chandler 

(2003), la estrategia de una empresa incluye identificar sus metas y objetivos a largo 

plazo, los pasos a seguir y cómo asignar los recursos necesarios para alcanzar estos 

objetivos.  
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En ese sentido, se recomienda al director de una institución pública del nivel 

de secundaria del Rímac, fortalecer la planificación pedagógica través de talleres para 

los docentes en convenio con entidades privadas, de esta manera se mejorará la 

inteligencia emocional que actualmente se encuentra en un nivel bajo. Para Mintzberg 

(1992), la planificación es la estrategia que incluye metas y objetivos a largo plazo de 

un negocio, cumpliendo tareas con óptimos recursos para el logro de estos objetivos. 

Igualmente, se recomienda al director de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac, supervisar constantemente la correcta ejecución de los 

programas propuestos y/o proyectos específicos en función a la inteligencia 

emocional de los estudiantes. Como lo menciona Castellanos (2016), la ejecución 

pedagógica pretende abordar el propósito social de la formación del individuo. Y 

Apaza et al (2023), con su diseño de investigación correlacional y un enfoque no 

experimental, sugiere que los profesores están administrando sus aulas de forma 

eficaz. 

Finalmente, tenemos algunos aportes importantes, como Tyler (1994); enfatiza 

que la evaluación es la acción de juzgar el valor de las experiencias educativas 

mediante una comparación del conocimiento adquirido por los estudiantes con los 

requisitos del currículo. Y también Vilca (2019), incluye enfoques para relacionarse y 

pensar en las emociones. A partir de ello, los individuos establecen cualidades como 

el autocontrol, la empatía o la generosidad, todas ellas necesarias para una 

adaptación social efectiva y original donde todos estos rasgos generados llevan a la 

evaluación personal.  

Con lo expuesto se recomienda al director de una institución pública del nivel de 

secundaria del Rímac que debe aplicar a los estudiantes una evaluación acorde a sus 

necesidades, en coordinación con profesionales psicólogos, donde puedan expresar 

sus experiencias de manera reflexiva, a través de la valoración del trabajo pedagógico 

considerando la inteligencia emocional de los estudiantes, como lo menciona  Morote 

(2017), dando importancia a las capacidades de decisión, elección, e identificación de 

datos relevantes para tomar decisiones y crear alternativas de solución según las 

necesidades del estudiante. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Escala de 
medición 

Gestión pedagógica Batista (2007) Gestión 
Pedagógica es un 
proceso que garantiza la 
coordinación, 
orientación, regulación 
y evaluación 
 de las acciones 
didácticas y de carácter 
socio-psicopedagógicas 
que realiza el colectivo 
mediante un trabajo 
metodológico. 

La gestión pedagógica está 
articulada por la dimensión 
planificación, ejecución y 
evaluación de las cuales serán 
medidas a través de la aplicación de 
los instrumentos. 

La planificación Metas. 
Objetivos. 
Asignación de 
recursos. 
Actividades. 

Ordinal 

La ejecución Planificación 
Estrategias 
Monitoreo 

La evaluación Aplicación  
Estándares 
Instrumentos de 
evaluación 
Retroalimentación 

Inteligencia emocional Es la capacidad de 
reconocer nuestros 
propios sentimientos y 
los de los demás para 
motivarnos y manejar 
adecuadamente las 
emociones, tanto en 
beneficio propio y en 
nuestras relaciones 
Goleman (1994). 

La inteligencia emocional está 
articulada por la dimensión, 
inteligencia interpersonal, 
inteligencia intrapersonal, la 
adaptabilidad, de las cuales serán 
medidas a través de la aplicación de 
los instrumentos. 

La Inteligencia 
interpersonal 

Control  
Reconocimiento  
capacidad de tomar 
decisiones  
Reflexión  

Ordinal 

La Inteligencia 
intrapersonal 

 Superación 

La adaptabilidad Actitud 
Adaptación 



Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos: 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

INSTRUCCIÓN 

Sírvase rellenar el siguiente cuestionario las mismas que permitirá recoger 

información valiosa sobre la gestión pedagógica. 

Escala 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Dimensiones Indicadores N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

PLANIFICACION Metas. 01 Planifico mis actividades diarias 

Objetivos. 02 Preparo mis sesiones de clase 

Asignación de 
recursos. 

03 

04 

Preparo mi material de enseñanza. 

Me planteo metas de avance. 

Actividades 05 

06 

Elaboro mis instrumentos de evaluación 

Preparo mi carpeta académica 

EJECUCION Planificación 07 Motivo a mis estudiantes en clases 

Estrategias 08 

09 

Planteo preguntas para saberes 

previos 

Desarrollo mis temas de acuerdo a 

lo planificado en mi sesión de clases 

Monitoreo 10 

11 

12 

Evaluó a los estudiantes de acuerdo al 

tema tratado. 

Retroalimento conocimientos a los 

estudiantes.  

Doy a conocer los temas próximos a 

dictarse 

EVALUACION Aplicación 13 

14 

Explico a los estudiantes el objetivo de 

la evaluación 

Doy indicaciones para la evaluación 

Estándares 15 

16 

Corrijo las evaluaciones de acuerdo 

al instrumento de evaluación. 

Permito que los estudiantes hagan 

consultas sobre los temas de 

evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

17 Cumplo con el tiempo propuesto para 

la evaluación. 

Retroalimentación 18 Doy a conocer a los estudiantes las 

notas alcanzadas y retroalimento el 

tema 



CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INSTRUCCIÓN 

Sírvase rellenar el siguiente cuestionario las mismas que permitirá recoger 

información valiosa sobre la inteligencia emocional. 

Escala 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Dimensiones Indicadores N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

INTRAPERSONAL Control 01 

02 

Reconozco con facilidad mis 
emocione. 
Me siento seguro(a) de mí 
mismo(a) en la mayoría de 
situaciones 

Reconocimiento 
03 

04 

No tengo problemas para 
controlarme cuando me 
enojo. 
Cuando trabajo con otros, 
tiendo a confiar más en mis 
ideas que en las de ellos 

Toma de 
decisiones 

05 Tengo capacidad de tomar 
decisiones. 

Reflexión 
06 

Me tengo mucho respeto. 

INTERPERSONAL Superación 07 Soy capaz de demostrar 
afecto. 

08 Me gusta ayudar a la gente. 

09 Pienso bien de las personas. 

10 Cuando estoy enojado(a) con 
alguien se lo puedo decir. 

11 Me resulta fácil hacer 
amigos(as). 

12 Me resulta fácil cambiar de 
opinión si están en razón 

ADAPTABILIDAD Actitud 13 

14 

Para superar las 
dificultades que se me 
presentan actúo paso a 
paso. 
Prefiero una actividad en el 
que se me diga casi todo lo 
que tengo que hacer. 

Adaptación 15 

16 

Me resulta fácil comenzar 
cosas nuevas. 
Cuando enfrento una 
situación difícil me gusta 
reunir toda la información 
que pueda sobre ella 

17 Me gusta tener una visión 
general de un problema 
antes de intentar 
solucionarlo. 

18 Me resulta fácil adaptarme a 
situaciones nuevas. 



Anexo 3 

Fichas de Validación de instrumentos para la recolección de datos







 
 

 

 

 

 

 







 
 

 

 





 
 

 

 









Anexo 5: 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) (6ª edición, p. 175) la muestra es el sub 

grupo de personas que se realizara las evaluaciones correspondientes para aplicar la 

muestra correspondiente se aplicara la formula muestral. 

𝑛 =
(1.96)2  (0.5)(1 − 0.5)(1500)

(0.05)²(1500 − 1) + (1.96)2  (0.5)(1 − 0.5)

 𝑛 =
(1.962  )(0.52  )(1500)

((0.052  ∗1499)+(1.962  ∗0.52  ))
= 307



Anexo 6: 

Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 





Anexo 7: 

Gráfico del objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión pedagógica e inteligencia emocional en 

los estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024. 



Gráfico específico 1: 

Determinar la relación entre la planificación e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024.  



Gráfico específico 2: 

Determinar la relación entre la ejecución e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024.  



Gráfico específico 3: 

Determinar la relación entre evaluación e inteligencia emocional en los 

estudiantes de una institución pública del nivel de secundaria del Rímac, 2024 




