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Resumen 

El presente estudio se enfoca en investigar la relación entre la inclusión 

educativa y la inteligencia emocional en estudiantes del VII ciclo de secundaria de 

una institución educativa pública, La Molina, con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento del ODS 4, con la meta 4.7, el cual tiene como objetivo asegurar que 

todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, incluida la educación. Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo 

básico con un diseño no experimental de corte transversal, encuestando a 70 

estudiantes mediante un muestreo censal. Donde se empleó el cuestionario de 

inclusión educativa y el inventario de BARON ICE: NA con un total de 60 preguntas 

en escala tipo Likert con valores desde nunca hasta siempre. Los resultados, 

analizados estadísticamente mostraron un Rho de 0,946 de significancia de 0.000 

menor a 0.05 y un 95% de confianza, revelaron una relación significativa entre 

ambas variables, respaldando la hipótesis del estudio. En conclusión, la 

implementación de programas de inteligencia emocional tiene un impacto positivo 

en el rendimiento académico, donde los estudiantes que desarrollan competencias 

emocionales son más efectivos al manejar el estrés y la ansiedad. 

Palabras clave: Educación inclusiva, inteligencia, relación profesor-alumno. 
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Abstract 

The present study focuses on investigating the relationship between 

educational inclusion and emotional intelligence in students of the VII cycle of 

secondary school in a public educational institution, La Molina, with the objective of 

contributing to the fulfillment of SDG 4, with target 4.7, which aims to ensure that all 

students acquire the necessary knowledge to promote sustainable development, 

including education. A basic quantitative approach was used with a non-experimental 

cross-sectional design, surveying 70 students through census sampling. The 

educational inclusion questionnaire and the BARON ICE:NA inventory were used, 

with a total of 60 questions on a Likert-type scale with values from never to always. 

The results, analyzed statistically, showed an Rho of 0.946 with a significance of 

0.000 less than 0.05 and 95% confidence, revealed a significant relationship 

between both variables, supporting the hypothesis of the study. In conclusion, the 

implementation of emotional intelligence programs has a positive impact on 

academic performance, where students who develop emotional competencies are 

more effective in managing stress and anxiety. 

Keywords: Inclusive education, intelligence, teacher-student relationship. 
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I. INTRODUCCIÓN

Mundialmente, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021) reconoció que, aunque se 

han realizado progresos en la promoción de la educación inclusiva, todavía 

existen muchos desafíos que deben abordarse, según la UNESCO, indicó que 

262 millones de estudiantes no asisten a sus clases. En países de bajos 

ingresos, solo el 61% de niños discapacitados asisten, en comparación con el 

91% de los niños sin discapacidad. 

En Latinoamérica, el Banco Mundial (BM, 2022) revela que la educación 

para todos y la inteligencia emocional (DSE) en los estudiantes en América 

Latina enfrenta diversos desafíos que obstaculizan su pleno potencial. En 

muchos países latinoamericanos, se observó una falta de atención a este 

aspecto en el currículo escolar y en las prácticas educativas, lo que puede 

llevar a la carencia de habilidades para gestionar el estrés, regular las 

emociones, resolver conflictos de forma positiva y cultivar relaciones 

constructivas con otras personas. Esto puede contribuir a problemas como el 

acoso escolar, la desmotivación, el bajo rendimiento académico y la deserción 

escolar (Solís & Borja, 2021).  

En ese sentido la inclusión educativa y el desarrollo socioemocional en 

estudiantes del séptimo ciclo de grado secundaria en centros educativos 

públicas abarcó aspectos diversos. Como primer punto se destacó la 

importancia de garantizar o asegurar que cada estudiante, sin importar sus 

habilidades antecedentes o independientemente de sus circunstancias 

individuales, puedan acceder a una buena educación que cubra sus 

necesidades. De tal manera la inteligencia emocional (IE), ha ganado 

trascendencia en la educación, pues se consideró como un elemento 

primordial para el éxito académico, personal y social de los alumnos. No 

obstante, múltiples investigaciones señalaron que un número considerable de 

estudiantes con escasa inteligencia emocional enfrentan una percepción 

negativa de sí mismos, lo cual incide en su motivación, desempeño escolar y 

relaciones con los demás (Torres et al., 2020). 

Además, se observó disparidades en el acceso y la participación, como la 

exclusión de diversos grupos minoritarios, que incluyen estudiantes 

vulnerables con discapacidades, con dificultades de aprendizaje y conducta, 
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migrantes, entre otros, quienes enfrentan obstáculos para ingresar y participar 

plenamente en el sistema educativo (Sánchez, 2021). Las desigualdades 

socioeconómicas influyen, ya que los estudiantes pertenecientes a familias de 

bajos ingresos tienen menos oportunidades educativas y corren un mayor 

riesgo de exclusión.  

Sin embargo, al analizar a fondo el problema, se revelo que las causas 

subyacentes podrían estar relacionadas con la actitud del docente para 

enseñar de manera diferenciada a una población diversa dentro de ello 

estudiantes en condición de discapacidad. Se observó, además, que los 

esfuerzos se han centrado exclusivamente en el estudiante, sin tener en 

cuenta el grado de conocimiento del docente en la implementación de técnicas 

y metodologías adecuadas, así como la necesidad de sensibilizar a toda la 

comunidad educativa para lograr una verdadera inclusión y aceptación que los 

estudiantes tienen diferentes habilidades y capacidades a pesar de una 

condición de discapacidad (Mori & Palomino, 2021). 

Marheni et al.(2024), destacó que la influencia positiva de la educación 

física fortalece en la inteligencia emocional y la salud cognitiva de los 

adolescentes mejorando su capacidad para evitar situaciones negativas. 

Además, se encontró que la implicación en la escuela y una crianza adecuada 

son factores específicos que contribuyen a la resiliencia personal de los 

adolescentes. 

En el plano nacional, según lo indicado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2024), en el Perú, la problemática abordo desafíos diversos de gran 

relevancia. Donde la inclusión educativa se posiciona como un objetivo central 

en el país; sin embargo, persisten obstáculos como la carencia de 

infraestructura adecuada para estudiantes con discapacidades, la 

discriminación basada en el origen étnico o emocional. Estos aspectos pueden 

generar la exclusión de determinados grupos estudiantiles y restringir su 

oportunidad de recibir una educación de alto grado. Por otro lado, , la 

capacidad de regular las emociones de los estudiantes también emerge como 

una preocupación significativa, dado que muchos jóvenes peruanos confrontan 

desafíos como la violencia en el ámbito familiar o comunitario, la carencia de 

respaldo emocional y la presión académica, factores que pueden incidir en su 

bienestar y desempeño escolar (Acho et al., 2021). 
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En el entorno educativo cambiante de Lima, en el sector de la localidad 

de la Molina, La inclusión educativa y el manejo de emociones en el VII ciclo 

de secundaria se presentan como desafíos complejos que demandan un 

análisis detallado y soluciones integrales. La limitada información de los 

directivos, en referencia a las normativas y resoluciones vigentes que sustenta 

el derecho de la educación sin exclusión, la centralización del currículo, sin 

tener en cuenta la enseñanza por competencias, la falta de dominio en la 

evaluación por criterios y la escasez de recursos adecuados, sumándose las 

barreras actitudinales dificultan conseguir una educación inclusiva y de gran 

calidad para los alumnos. Además, la migración externa e interna hacia Lima 

ha ocasionado una mayor diversidad en las aulas, lo que demanda una 

dedicación particular a los requerimientos de adaptación y aprendizaje de los 

estudiantes que vienen de otras zonas del país. La ciudad enfrenta 

problemáticas sociales como; la violencia doméstica, situaciones que pueden 

impactar el salud mental y emocional de los jóvenes (Árambulo, 2023). 

El ODS 4 contiene el objetivo 4.7, que se centra en la inclusión educativa 

y la inteligencia emocional. Este objetivo persigue asegurar que los estudiantes 

tengan conocimientos esenciales para fomentar el desarrollo sostenible, 

incluida la educación para este fin. Por tanto, se destacó que tanto la inclusión 

educativa como el desarrollo socioemocional son aspectos esenciales para 

desarrollar un sistema educativo excelente. Al satisfacer las necesidades de 

cada estudiante y fomentar su crecimiento social y emocional, se les prepara 

para el éxito tanto académico como social. 

Teniendo en cuenta la realidad de la educación inclusiva y las vivenciales  

socioemocionales que presentan los estudiantes se abordó el problema  

general  de la presente tesis ¿Cuál es la relación que hay entre la inclusión 

educativa y la inteligencia emocional en alumnos del VII ciclo del grado de 

secundaria de una escuela o centro educativo público, La Molina – 2024?, así 

mismo, se plantea problemas específicos ¿Cuál es la relación que existe entre 

la inclusión educativa y el autoconocimiento, empatía, relaciones 

interpersonales  en alumnos del VII ciclo del grado de secundaria en un centro 

educativo de régimen  estatal , La Molina – 2024?. 

La justificación teórica, del estudio resalto el papel fundamental del 

docente en el desarrollo de entornos educativos que permitan la intervención o 
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participación, expresión y desarrollo de todos los estudiantes, considerando 

sus habilidades diversas. El propósito principal es contribuir al avance de 

investigaciones en el futuro de este campo. 

Desde la perspectiva social se analizó que el marco de trabajo inclusivo 

en la educación, generó ventajas para la sociedad en su totalidad, al aceptar 

las diferencias de cada estudiante, se enriquece el aprendizaje y se impulsa la 

formación de profesionales más calificados y conscientes de las realidades 

sociales. Por lo tanto, es esencial abordar esta cuestión y promover la inclusión 

en la educación como un componente fundamental del sistema educativo.  

Respecto a la justificación práctica, este estudio se basó en principios 

esenciales siendo la equidad en oportunidades y el crecimiento integral de los 

estudiantes, El objetivo es garantizar que cada estudiante disponga de acceso 

a una educación de excelencia, eliminando todas las barreras u obstáculos por 

tanto se espera que la comunidad educativa considere los resultados para 

mejorar su intervención pedagógica con un enfoque inclusivo. 

La justificación metodológica, del presente estudio se centralizó en el 

desarrollo de un cuestionario empleado como método de evaluación (Tigrero & 

Pezo, 2024). Este recurso está estructurado para recolectar información 

mediante interrogantes vinculadas a cada aspecto estudiado en esta 

investigación. Se utilizó análisis estadísticos para encontrar la relación entre 

las variables.  

Por consiguiente, en este estudio se fijó como objetivo general, la relación 

de la inclusión educativa y la inteligencia emocional en estudiantes del VII ciclo 

de la categoría de secundaria de un centro educativo público, La Molina – 

2024. Teniendo a su vez objetivos específicos, los cuales son identificar la 

vinculación entre la educación inclusiva y el autoconocimiento, empatía, 

relaciones interpersonales en estudiantes del VII ciclo de la categoría de 

secundaria de un centro educativo público, La Molina – 2024. 

Por tanto, citaremos a los siguientes referentes en el plano internacional 

como nacional, lo cual ha representado una contribución invaluable al 

conocimiento científico en este campo.  

Uno de los representantes internacionales se tiene a Vila (2021), quien 

tuvo como objetivo potenciar las competencias emocionales y las habilidades 

sociales del alumnado. Se realizó un estudio cuantitativo correlacional, sin 
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diseño experimental, con una muestra de 60 estudiantes. Se utilizaron 

cuestionarios, y los resultados mostraron un valor de Rho de 0.765 con p < 

0.05. En resumen, la capacidad de identificar y manejar tanto nuestras 

emociones como las de los demás ayuda a establecer relaciones 

interpersonales más saludables y efectivas. 

Asimismo, el trabajo de Barria et al. (2021), el propósito de los estudios 

es fortalecer la competencia del alumnado para administrar emociones y 

mejorar sus habilidades en la interacción social. Se trató de un estudio 

correlacional de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, realizado 

con un grupo de 141 estudiantes. Se utilizaron cuestionarios, y los resultados 

revelaron un valor de Rho de 0.226 con p < 0.05. En resumen, se subraya la 

importancia de las habilidades sociales en el entorno actual y su papel en las 

interacciones educativas. 

En ese mismo sentido Trigueros et al. (2020), se orientaron a establecer 

la vinculación de la inteligencia emocional y la promoción de un entorno 

educativo inclusivo. Siendo de nivel correlacional con una perspectiva de tipo 

cuantitativo de diseño no hecho experimentalmente, teniendo un conjunto de 

912 niños, empleándose cuestionarios. Los hallazgos demostraron un Rho de 

0.440 p < 0.05. En resumen, las habilidades emocionales pueden ayudar a 

crear ambientes en los que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, 

se sientan valorados y respaldados en su proceso de aprendizaje. 

Además, Portela et al. (2021), se propusieron investigar la vinculación 

entre la habilidad del manejo de emociones y la integración educacional. El 

estudio fue de tipo correlacional y enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental. Se realizó con una muestra de 420 estudiantes y se utilizaron 

cuestionarios. Los resultados mostraron un valor de Rho de 0.799 con p < 

0.05. En resumen, se destaca la necesidad urgente de implementar programas 

educativos que fomenten el desarrollo de la inteligencia emocional.  

El estudio de Cáceres y Bayona (2020) examinó la vinculación entre la 

inclusión educativa y las habilidades sociales, emocionales en el alumnado.  

Siendo un estudio correlacional con un enfoque cuantitativo y un diseño 

no experimental., teniendo una población 39 estudiantes; obteniendo como 

resultado un Rho de 0.480, p < 0.05. En resumen, se enfatiza la importancia de 
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que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la gestión de sus 

emociones.  

En la categoría nacional, Tacca (2021), propuso determinar la vinculación 

del manejo emocional y la autoestima en los jóvenes con estudios del grado de 

secundaria. Siendo de nivel correlacional con una perspectiva de tipo 

cuantitativo de diseño no hecho experimentalmente, a una cantidad de 324 

estudiantes, empleándose cuestionarios. Los hallazgos un Rho de 0.790, p < 

0.05. En resumen, es crucial promover el desarrollo de habilidades 

emocionales en el ámbito educativo para mejorar la autoimagen de los 

adolescentes. 

Al respecto Cahuana (2022), propuso diagnosticar el vínculo entre las 

competencias sociales y la inclusión educativa. Siendo un estudio correlacional 

con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Se concluye que las 

habilidades sociales pueden favorecer el éxito en varias áreas académicas, 

incluyendo la resolución de problemas, la participación en debates durante las 

clases y la realización de proyectos grupales. 

Cabe destacar que Monteza (2021) tuvo el fin establecer el grado de 

inteligencia interpersonal en el fomento de la inclusión educativa en la 

institución, presentándose cuantitativamente correlacional sin diseñarse 

experimentalmente, teniendo una población de 253 estudiantes; usando como 

instrumento el Inventario de Inteligencia Emocional; obteniendo como resultado 

un valor de Rho 0.346 mientras que para Montenegro (2020) un Rho de 0.467 

con un p < 0.05. En resumen, el grado de inteligencia emocional en 

adolescentes se encuentran en un rango que varía entre muy bien 

desarrollada, adecuada y por mejorar, mostrando similitudes entre ellos. 

Al respecto, Cornejo (2021) con la finalidad de investigar la interrelación 

entre inteligencia interpersonal y competencias sociales. Siendo de grado 

correlacional con una perspectiva de tipo cuantitativo de diseño no hecho 

experimentalmente, a una población de 95 estudiantes. Se aplicaron dos 

cuestionarios como instrumentos de medición. Los resultados revelaron un 

valor de p < 0.05 y un índice de correlación (Rho) de 0.687. En resumen, estos 

resultados revelan una relación significativa y positiva entre la inteligencia 

interpersonal y las habilidades sociales en la muestra analizada. 
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Asentándonos en las bases teóricas, al tema de la educación inclusiva, 

de la teoría de Lev Vygotsky (2021) sobre el desarrollo humano afirma que el 

proceso de aprendizaje ocurre mediante el contacto social y la cooperación 

con otras personas. En un entorno educativo inclusivo, donde se aprecia y se 

fomenta la con la variedad, los estudiantes tienen la posibilidad de relacionarse 

con compañeros que tienen una amplia variedad de habilidades, trasfondos y 

experiencias. Esta interacción social enriquecida puede estimular el 

aprendizaje compartido, el entendimiento intercultural y el crecimiento de 

competencias sociales esenciales, como la empatía y la colaboración. Además, 

Vygotsky presentó la idea de la "zona de desarrollo próximo", que indica la 

brecha entre lo que un estudiante es capaz de lograr por su cuenta y 

pudiéndose llegar con la asistencia de un acompañante más competente o un 

adulto.   

De tal manera la teoría del aprendizaje experiencial de Dewey (1952; 

como se citó en Ruiz, 2013), promueve un enfoque inclusivo al permitir que 

todos los estudiantes, sin importar sus capacidades individuales, participen 

activamente en el proceso educativo a través de experiencias significativas y 

auténticas. Dewey sustentó su enfoque en la creencia que el alumnado 

aprende de forma más eficiente cuando están activamente comprometidos en 

experiencias de aprendizaje prácticas y significativas, donde tienen la 

oportunidad de explorar, experimentar y reflexionar sobre sus propias 

acciones. 

Cabe destacar también el abordaje de los autores, de acuerdo con Cruz. 

(2021) La cultura escolar inclusiva abarca los valores, normas, creencias y 

métodos que definen una institución educativa y que favorecen la equidad, la 

diversidad y la convivencia respetuosa entre todos los integrantes de los 

miembros de la comunidad escolar. Esta mentalidad reconoce y aprecia la 

individualidad de cada estudiante, sin importar sus particularidades, y aspira a 

establecer un ambiente escolar cálido, seguro y favorable al procedimiento 

enseñanza-aprendizaje de todos. Implica promover el involucramiento activa 

de todo el alumnado en la dinámica escolar, para asegurar tanto el éxito 

académico como el equilibrio emocional de los involucrados en la comunidad 

educativa. 
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Según Maldonado (2020), la inclusión educativa se orienta a borrar los 

muros que puedan dificultar el acceso de ciertos grupos de estudiantes, al 

tiempo que fomenta una conexión de pertenencia y camaradería en el espacio 

educacional. Esto implica acciones como asegurar que las instalaciones sean 

accesibles físicamente en lo escolar, proporcionar recursos y apoyos 

adicionales para estudiantes con necesidades específicas, y poner en marcha 

estrategias para abordar las diferencias en el rendimiento académico y la 

participación (Benet, 2020). Asimismo, Estas prácticas están dirigidas a 

establecer un ambiente escolar inclusivo donde cada estudiante se perciba 

como valioso, respetado y respaldado en su proceso educativo (Espinoza et 

al., 2020).  

Asimismo, Álavarez et al., (2019). argumentan que, para abordar la 

inclusión educativa de manera efectiva, es necesario considerar tres 

dimensiones clave: Las políticas inclusivas se enfocan en las reglas y 

regulaciones establecidas para garantizar un acceso justo a la educación y 

eliminar cualquier obstáculo que pueda obstaculizar la participación de todos 

los estudiantes. Por otro lado, las culturas escolares inclusivas se 

concentran en crear un entorno influenciado por el respeto y acoger la 

diversidad. Finalmente, las prácticas pedagógicas inclusivas hacen 

referencian a las técnicas y enfoques de enseñanza que consideran las 

diferencias de cada alumno y promueven su implicación activa y su 

rendimiento académico. 

Seguidamente, veremos la segunda variable: la inteligencia emocional 

que es vital en la educación, examinaremos las teorías relacionadas con ella. 

Según la teoría del desarrollo socioemocional de Daniel Goleman (1995), 

conocida como Inteligencia Emocional, argumenta que la capacidad para 

gestionar las emociones como las de los demás es vital para la superación 

personal. Goleman sugiere que la inteligencia emocional es tan esencial como 

el coeficiente intelectual (CI) en la determinación del logro tanto a grado 

personal como profesional. Esta teoría tiene repercusiones relevantes en el 

campo educativo, ya que las escuelas pueden fomentar la inteligencia 

emocional en el alumnado mediante programas que les enseñen a identificar y 

saber canalizar sus emociones. 
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El modelo de Peter Salovey y John Mayer (1999), se centra en la 

percepción, comprensión, regulación y uso efectivo de las emociones. Según 

este modelo, la inteligencia emocional no solo implica ser consciente de las 

emociones, sino también entenderlas, controlarlas y utilizarlas de manera 

efectiva para mejorar el bienestar personal y las relaciones sociales. Este 

enfoque sostiene que las habilidades emocionales son igual de cruciales que 

las habilidades cognitivas tradicionales para lograr el éxito en todos los niveles 

de la vida. Además, ofrece un marco teórico y práctico para entender y cultivar 

competencias emocionales (Fernández, 2005).  

Por lo tanto, Martínez, et al. (2021) sostiene que la inteligencia emocional 

abarca un procedimiento por el cual los individuos obtienen y perfeccionan 

competencias vinculadas a las emociones, las interacciones interpersonales y 

la integración social, esta evolución implica tanto comprender como regular las 

propias emociones, además de tener la habilidad para establecer y mantener 

relaciones positivas con otras personas. 

Por tanto, la inteligencia emocional se vincula con el procedimiento 

mediante el cual las personas desarrollan y perfeccionan competencias 

asociadas con las emociones, las interacciones sociales y la adaptación al 

entorno social (Zamora, 2020). Este proceso implica entender y controlar las 

propias emociones, así como tener la habilidad de formar y conservar 

relaciones positivas con los demás. Además, el desarrollo socioemocional 

abarca la capacidad para resolver conflictos de manera favorable, gestionar la 

tensión emocional y la ansiedad, y demostrar empatía hacia los demás 

(Guevara et al., 2021). 

En esta investigación la inteligencia emocional se desglosó en las 

siguientes dimensiones: Según Guzmán et al.(2023).  el autoconocimiento, 

hace referencia a la habilidad de identificar y entender las propias emociones, 

así como sus impactos en el pensamiento y la conducta. Este aspecto del 

crecimiento socioemocional involucra una autoconciencia que capacita a las 

personas para reconocer sus puntos fuertes, debilidades, valores y metas 

personales. 

Al respecto, Carrillo (2021) indica que Cultivar la empatía implica es 

ponerse en el lugar del otro, reconocer y validar sus emociones, y responder 

de manera comprensiva y solidaria. Este aspecto del desarrollo 
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socioemocional es importante en la medida en que les permite establecer 

relaciones interpersonales más sólidas y empáticas (Gómez & Narváez, 

2020).  

El autoconocimiento en los estudiantes de secundaria hace referencia a 

su habilidad para identificar y entender sus emociones, pensamientos, 

capacidades, limitaciones, principios y metas personales. Este aspecto del 

desarrollo socioemocional es esencial para su crecimiento personal y 

académico, ya que les proporciona una mejor comprensión de sí mismos y de 

cómo interactúan con su entorno (Fricke, 2020).  

De acuerdo Vital et al.,( 2020). La empatía en los estudiantes de 

secundaria no solo fomenta un ambiente escolar más positivo y colaborativo, 

sino que también desempeña una función crucial en el desarrollo de 

competencias sociales esenciales y en la salud emotiva de los integrantes de 

la comunidad estudiantil. 

Al respecto teniendo como reflexión teoría del estudio que, en la 

educación inclusiva, Lev Vygotsky enfatizó el desarrollo humano mediante la 

interacción social y cultural, mientras que John Dewey destacó el aprendizaje 

experiencial para el desarrollo intelectual y emocional. Daniel Goleman 

introdujo la inteligencia emocional como capacidad para gestionar emociones 

propias y ajenas, y Salovey y Mayer definieron un modelo de inteligencia 

emocional que incluye percepción, entendimiento, regulación y uso efectivo de 

emociones. Integrar estas teorías fortalece a los educadores para crear 

ambientes inclusivos que promuevan el progreso equitativo de todos los 

alumnos, valorando la diversidad como un recurso valioso para el aprendizaje 

y la convivencia.  

Siendo así que, dispondremos de una hipótesis general, el cual es: La 

inclusión educativa se vincula significativamente con la inteligencia emocional 

en estudiantes del VII ciclo del nivel de secundaria de una entidad de 

educación pública, La Molina – 2024. Teniendo a su vez hipótesis específicas, 

la cual es, la inclusión educativa y el autoconocimiento, empatía, las relaciones 

interpersonales en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

entidad de educación pública, La Molina – 2024. 

 

. 
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II. METODOLOGÍA

El trabajo se enmarcó en el tipo básico centrándose en profundizar en la 

comprensión del tema sin dar prioridad a su aplicación práctica inmediata. 

Quincho-Apumayta (2022). Menciona que el estudio de tipo básico tiene como 

característica la indagación de nuevas teorías sin aplicar procesos 

experimentales.  Además, el enfoque del estudio será un enfoque numérico 

que incluye la recolección y examen de datos para obtener información acerca 

de un fenómeno o una pregunta de investigación (Hernández - Sampieri & 

Mendoza, 2018) Por tanto se adoptará este enfoque cuantitativo  donde se 

aplicará métodos estadísticos en las dos variables. 

El diseño que se trabajó es de carácter no experimental. que implica 

examinar ambas variables sin intervenir ni alterar intencionalmente ninguna de 

ellas, según Hernández & Mendoza (2018). Así mismo el estudio será a nivel 

descriptivo correlacional simple que se empleará para analizar la relación entre 

dos o más variables. De esta manera, el estudio será transversal, esto significa 

que permitirá determinar el número de casos presentes en una población 

específica en un momento único (Arias & Covinos, 2021). 

En el estudio, se utilizó una muestra (M) representativa para evaluar dos 

variables clave: la variable V1, que mide el grado de inclusión educativa entre 

los participantes, y la variable V2, que evalúa el desarrollo socioemocional. Se 

calculó un coeficiente de correlación (R) para analizar la relación entre estos 

dos aspectos. 

En cuanto a las variables del estudio, se puntualizó lo siguiente: En la 

primera variable la definición conceptual. Según Pérez y Reeves (2023), la 

educación inclusiva es una perspectiva tanto pedagógica como social que 

busca garantizar que cada estudiante tenga las mismas posibilidades. 

En cuanto a la Definición operacional para medir la variable de inclusión 

educativa, se empleará la Percepción de la inclusión educativa de Álvarez et 

al. (2019), esta se presenta en dimensiones específicas; cultura escolar 

inclusiva, políticas inclusivas, prácticas pedagógicas inclusivas que serán 

empleados en la construcción de los 30 ítems que conformarán el cuestionario 

para el estudio. Cuyos indicadores se ha considerado La Participación 

Inclusiva equitativa, éxito académico, medidas, normas, acciones 
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implementadas que promuevan la equidad, estrategias y métodos, enfoque de 

enseñanza.  

En la variable 2 que es inteligencia emocional: Según Rubiños et al. 

(2021), la inteligencia emocional, o IE, es la habilidad para entender, controlar 

y reconocer tanto sus emociones como las de los otros.  Para evaluar esta 

variable de inteligencia emocional, Se adaptará la herramienta del inventario 

de BARON ICE:NA siendo un instrumento confiable, valido que integra 

fundamentos teórico y empíricos con un enfoque constructivista social de las 

emociones; que propone de manera integrada el funcionamiento del desarrollo 

cognitivo con la experiencia social. Los Indicadores que se tomó en cuenta es 

la autoevaluación, conciencia del entorno, comprensión, perspectiva, 

comportamiento, auto regulación emocional. En ambas variables se utilizó la 

Escala de medición Ordinal. 

La Población y muestra: según Arias y Covinos (2021), las personas 

investigadas se definen como el conjunto integral de factores que se anhela 

estudiar, simbolizando el universo de interés del investigador.  En este caso de 

estudio, la población se compone por 70 estudiantes de 3ero A, 3ero B y 4to A 

de secundaria de una institución pública en la Molina. 

Los criterios de inclusión; se consideraron para determinar a los 

estudiantes a participar siendo los siguientes grados 3ero A y 4to A y B de 

secundaria de una institución educativa pública en la Molina, asimismo, los 

participantes que eligieron colaborar de forma voluntaria. Por otro lado, los 

criterios de exclusión son; todos los alumnos que no pertenecen al Vll ciclo del 

grado de secundaria, además los integrantes que no completaron todo el 

cuestionario, lo que indica que no admitieron el consentimiento informado. 

Según Hernández y Mendoza (2018), la muestra en la investigación es 

una selección particular de la población objetivo destinada al estudio. En este 

estudio la muestra estará compuesta por 70 estudiantes. Así mismo refiere, 

que la encuesta es una técnica e instrumentos de recolección de datos, 

que permite recolectar una cantidad considerable de información en un lapso 

de tiempo reducido. En este sentido se ha empleado el cuestionario para 

ambas variables realizando las adaptaciones necesarias para los fines 

específicos de esta investigación.  
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Finalmente, se observó que el primer instrumento, que medía el grado de 

inclusión educativa, tuvo una confiabilidad de Alfa de Cronbach ,998%, al igual 

que el segundo instrumento, que medía el grado de inteligencia emocional, con 

una confiabilidad de Alfa de Cronbach ,998%.  

Los instrumentos que miden el grado de inclusión educativa e inteligencia 

emocional fueron considerados aplicables por el juicio de expertos conformado 

por La Dra. Esperanza Bernaola Coria, la Dra. Giulliana Milagro Loli Egoavil y 

La Dra. Noemí Mendoza Retamozo, evaluando la claridad, coherencia y 

relevancia. Además, se determinó que estos instrumentos eran válidos y aptos 

para ser aplicados a la muestra de estudio. 

En estudio sobre los Métodos para el análisis de datos: se analizó los 

datos recolectados empleando el software SPSS 25, fijándose especialmente 

en la investigación de las variables de estudio. A partir de estos datos, se 

obtendrá información que luego se analizará por medio de la presentación de 

tablas (Salazar & Del Castillo, 2018). Para analizar qué tan normales son los 

datos, se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, puesto que supera los 50 

datos. Posteriormente, se empleó diversos métodos en función de los 

resultados obtenido y se consideró   al coeficiente de Rho de Spearman. De tal 

manera, la estadística inferencial tiene como objetivo realizar inferencias y 

obtener resultados precisos basados en una muestra específica de la 

población en estudio.  

En lo que respecta a Aspectos éticos: La indagación se realizó 

conforme a los reglamentos del código de ética de la Universidad César Vallejo 

- Resolución de vicerrectorado de investigación N° 081-2024-VI-UCV. Este 

estudio se destacó por su carácter original. La información seleccionada se 

citará y respaldará conforme a las reglas y utilizando el estilo APA 7 de las 

normas de propiedad intelectual (Arias & Coviños, 2021). En el contexto de las 

variables de estudio los alumnos de 3ero y 4to de secundaria de una institución 

educativa, se implementará el principio ético de autonomía, que permitirá a los 

estudiantes decidir libremente si participan en el llenado de las encuestas 

(Rendtorff, 2020). Siendo informados y firmando su consentimiento 

individualmente. 
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III. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Variable 1: Inclusión educativa   

Tabla 1 

La inclusión educativa y sus dimensiones 

N 

 

 

 

 

Nota. Desarrollado por el investigador 

Figura 1 

La inclusión educativa y sus dimensiones 

 

Nota. Desarrollado por el investigador 

La tabla y la figura 1 presentan los datos procesados sobre la inclusión 

educativa y sus dimensiones (Cultura escolar inclusiva, Políticas inclusivas y 

Prácticas pedagógicas inclusivas). La mayoría de los estudiantes (51.4%) perciben 

la inclusión educativa en un nivel medio, mientras que el 25.7% la ven en un nivel 

bajo y el 22.9% en un nivel alto. Esto indica una percepción moderada de la 

inclusión educativa en la institución, sugiriendo la necesidad de mejorar los aspectos 

identificados como deficientes para alcanzar un mayor nivel de inclusión. 

25.7% 
22.9% 

25.7% 

28.6% 

51.4% 
55.7% 

51.4% 50.0% 

22.9% 21.4% 22.9% 21.4% 

Inclusión educativa Cultura escolar
inclusiva

Politicas inclusivas Practicas pedagogicas
inclusivas

Bajo

Medio

Alto

 Inclusión  
Educativa  

D1 
Cultura escolar 

inclusiva  

D2 
Políticas  

Inclusivas 

D3 
Practicas 

pedagógicas 
inclusivas 

 f % f % f % f % 

Bajo  

Medio 

Alto 

18 

 36 

 16 

25,7 

51,4  

22,9 

16 

 39 

 15 

22,9 

55,7  

21,4 

18 

36 

 16 

25,7 

 51,4  

22,9 

20 

 35  

15 

28,6 

 50,0  

21,4 

Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
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En las dimensiones de cultura escolar inclusiva y políticas inclusivas, el nivel 

medio obtuvo los mayores porcentajes, con 55.7% y 51.4%, respectivamente. A su 

vez, estas mismas dimensiones también registraron los niveles más altos, con un 

21.4% en la primera dimensión y un 22.9% en la siguiente. En cuanto al nivel medio, 

la dimensión de prácticas inclusivas muestra el mayor porcentaje, con un 50.0%. 

Según el cuadro, los resultados de los niveles de la variable de inclusión 

educativa destacan la necesidad de promover acciones que impulsen mejoras en el 

desarrollo del enfoque inclusivo. 

Variable 2: Inteligencia emocional 

Tabla 2 

Inteligencia emocional y sus dimensiones 

Nota. 

Desarrollado por el investigador 

Figura 2 

Inteligencia emocional y sus dimensiones 

Nota. Desarrollado por el investigador 

Inteligencia 
emocional 

D1 
Autoconocimiento 

D2 
Empatía 

D3 
Relaciones 

interpersonales 

f % f % f % f % 

20 

 32 

 18 

28,6 

45,7 

25,7 

22 

 31 

 17 

31,4 

44,3 

24,3 

18 

31 

 21 

25,7 

 44,3 

30,0 

21 

 19 

20 

30,0 

 41,4 

28,6 

70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 

28.6% 
31.4% 

25.7% 

30.0% 

45.7% 44.3% 44.3% 

41.4% 25.7% 24.3% 

30.0% 28.6% 

Inteligencia emocional Autoconocimiento Empatía Relaciones
interpersonales

Bajo

Medio

Alto
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La tabla y figura 2 presentan las dimensiones de autoconocimiento, empatía y 

relaciones interpersonales. Se observa una distribución comparable en los niveles 

bajo y alto, con un 30.0% en cada uno, mientras que los niveles medios predominan 

con un 44.3%. Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen un desarrollo 

moderado de las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, y sugiere la 

necesidad de mejorar en las áreas donde los niveles son bajos. 

Análisis inferencial 

El estudio realizado requiere determinar si los datos siguen una distribución 

normal para ello se dispone del test de Kolmogórov-Smirnov. Si este test rechaza la 

hipótesis nula, significa que los datos no se distribuyen de manera normal. Este 

método es particularmente útil cuando se tienen más de 50 muestras en la 

distribución de datos. 

H0 La variable exhibe una distribución normal.  

H1: La variable no exhibe una distribución normal. 

Criterios de aceptabilidad 

El valor de significancia (Sig.) refleja la probabilidad de que los resultados de 

una prueba sean resultado del azar. Si Sig. es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula, sugiriendo que la distribución de la población no es normal y se recomienda 

usar la correlación de Spearman. En cambio, si Sig. es mayor a 0.05, se acepta la 

hipótesis nula, lo que indica que la población sigue una distribución normal y se 

debe utilizar la correlación de Pearson.  

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

La inclusión educativa ,259 70 ,000 ,806 70 ,000 

Inteligencia emocional ,230 70 ,000 ,809 70 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors  
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La puntuación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, obtenida con el software 

estadístico SPSS, indicó que los datos no siguen una distribución normal. Este 

hallazgo sugiere que el nivel de significancia es inferior a 0.05, lo que lleva al 

rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que es necesario utilizar 

pruebas no paramétricas, entre las cuales se empleará la prueba de Rho de 

Spearman. 

Prueba de Hipótesis, El grado de significancia es de 0,05 está relacionada con un 

grado de confianza de 95% y la Regla de decisión, Si p-valor < 0.05, descartar H0, 

Si p-valor > 0.05 admite H0 

Tabla 4    

Explicación del coeficiente de correlación de Spearman 

Rho Significado  

0 Correlación nula  

0.01 - 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.20 - 0.39 Correlación positiva baja 

0.40 - 0.69 Correlación positiva moderada  

0.70 - 0.89 Correlación positiva alta  

0.90 - 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación perfecta  

Nota. Hernández y Mendoza (2018) Metodología de la investigación 

H0: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con la inteligencia 

emocional en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución 

educativa pública, La Molina – 2024. 

H1: La inclusión educativa se relaciona significativamente con la inteligencia 

emocional en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución 

educativa pública, La Molina – 2024. 
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Tabla 5 

Análisis de correlación entre Inclusión educativa y la inteligencia emocional  

 
Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el grado 0,01 

 

Según la tabla 5, los resultados reflejan una variabilidad en las puntuaciones 

expresadas en la matriz correlacional entre las variables de inclusión educativa e 

inteligencia emocional, con un Rho de 0.946. Además, la probabilidad o p-valor, 

siendo 0.000 en una significancia bilateral, es menor que el grado de significancia 

estadística de 0.05. Estas evidencias llevan a descartar la hipótesis nula y admitir la 

hipótesis alterna. La inclusión educativa se relaciona significativamente con la 

inteligencia emocional en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024.   

H0: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con el 

autoconocimiento en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024. 

H1: La inclusión educativa se relaciona significativamente con el autoconocimiento, 

en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución educativa 

pública, La Molina – 2024.  

Tabla 6   

Prueba de hipótesis específico 1 

 

 

 

 

 

 Rho de Spearman La inteligencia emocional 

La inclusión 

educativa 

Coeficiente 

de correlación 

,946 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 70 

 Rho de Spearman Autoconocimiento 

La inclusión 

educativa 

Coeficiente 

de correlación 

,932 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 70 

Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el grado 0,01 
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De acuerdo a la tabla 6, los resultados reflejan una variabilidad en las 

puntuaciones expresadas en la matriz correlacional entre la variable de inclusión 

educativa y la dimensión autoconocimiento, con un Rho de 0.932. Además, la un p < 

0.05. Estas evidencias llevan a descartar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 

alterna. La inclusión educativa se relaciona significativamente con el 

autoconocimiento en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024.   

H0: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con la empatía en 

estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución educativa 

pública, La Molina – 2024. 

H1: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con la empatía en 

estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución educativa 

pública, La Molina – 2024.  

Tabla 7 

 Prueba de hipótesis especifico 2 

 

 

De acuerdo a la tabla 7, los resultados reflejan una variabilidad en las 

puntuaciones expresadas en la matriz correlacional entre la variable de inclusión 

educativa y la dimensión empatía, con un Rho de 0.937. Además, la probabilidad o 

p-valor, siendo 0.000 en una significancia bilateral, es menor que el grado de 

significancia estadística de 0.05. Estas evidencias llevan a descartar la hipótesis 

nula y admitir la hipótesis alterna. La inclusión educativa se relaciona 

significativamente con la empatía en estudiantes del VII ciclo del grado de 

secundaria de una institución educativa pública, La Molina – 2024.   

 Rho de Spearman Empatía  

La inclusión 

educativa 

Coeficiente 

de correlación 

,937 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 70 

Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el grado 0,01  
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H0: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con las relaciones 

interpersonales en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024. 

H1: La inclusión educativa no se relaciona significativamente con las relaciones 

interpersonales en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024.   

 

Tabla 8 

Prueba de hipótesis especifico 3 

 

 

De acuerdo a la tabla 8, los resultados reflejan una variabilidad en las 

puntuaciones expresadas en la matriz correlacional entre la variable de inclusión 

educativa y la dimensión relaciones interpersonales, con un coeficiente de Rho de 

Spearman de 0.911. Además, la probabilidad o p-valor, siendo 0.000 en una 

significancia bilateral, es menor que el grado de significancia estadística de 0.05. 

Estas evidencias llevan a descartar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. La 

inclusión educativa se relaciona significativamente con las relaciones 

interpersonales en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa pública, La Molina – 2024.   

 

 

 

 

 

 

 Rho de Spearman Las relaciones 

interpersonales 

La inclusión 

educativa 

Coeficiente 

de correlación 

,911 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 70 

Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el grado 
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IV. DISCUSIÓN

En el presente trabajo, el propósito global fue establecer una vinculación 

de la inclusión educativa y la inteligencia emocional en alumnos de secundaria, 

se descubrió que el valor alcanzado fue de 0,946, el cual demuestra un grado 

correlacional positivo muy alto entre las variables, este descubrimiento señala 

que a medida que se fomenta un entorno inclusivo en las escuelas, los 

estudiantes tienden a exhibir grados más altos de inteligencia emocional, es 

decir hay un conocimiento y control de sus emociones que les permite tener 

mayor tolerancia a las diferencias , lo cual es crucial para su bienestar personal 

y su éxito académico, respaldando la importancia de políticas y prácticas 

educativas que promuevan la inclusión como un componente integral del 

proceso educativo. 

Siendo estos hallazgos muy parecidos a los de Vila (2021), con un Rho 

de 0.765. quien concluyó que el fomento de prácticas educativas inclusivas 

puede contribuir significativamente a mejorar la inteligencia emocional de los 

jóvenes, preparándolos de manera más efectiva para enfrentar los desafíos 

académicos y sociales, lo cual lo sustenta Barria et al. (2021), quienes 

destacan, la relevancia de las habilidades sociales dentro de la comunidad 

educativa. 

A su vez se relaciona con lo obtenido de Portela et al. (2021), con un Rho 

de 0.799 y un p<0.05. Portela llegó a la conclusión de que las normativas y 

prácticas orientadas hacia la inclusión no solo mejoran la participación de los 

alumnos, sino que también fortalecen sus competencias emocionales, 

promoviendo un clima escolar más favorable y equitativo, reforzando la idea de 

que la inclusión educativa no solo es deseable desde un punto de vista ético y 

social, sino que también tiene beneficios tangibles en términos de crecimiento 

total de los alumnos. Trigueros et al. (2020), respaldan este aspecto por que 

concluye en su estudio que las habilidades emocionales favorecen a la 

implementación de programas donde los estudiantes, independientemente de 

sus diferencias, se sientan valorados y apoyados en su aprendizaje.  

En ese sentido, la teoría de Lev Vygotsky (2013) plantea que el desarrollo 

y la evolución de los estudiantes se potencian significativamente en contextos 

de interacción social y colaboración. Dicho teórico, menciona que la zona de 

desarrollo cercano se amplía cuando los estudiantes participan en actividades 



22 

inclusivas que fomentan la cooperación y el apoyo mutuo entre pares y con los 

docentes. Esta teoría respalda la idea de que la inclusión educativa no solo se 

trata de acceso físico, sino también de crear oportunidades de aprendizaje que 

estimulen el desarrollo emocional y cognitivo del estudiante, sin considerar sus 

diferencias individuales, siendo apoyado por el constructo teórico de Dewey 

(1952; citado en Ruiz, 2013),se precisa que el estudiante logra aprender 

cuando las actividades son prácticas y significativas dándole de la oportunidad 

a todos de reflexionar sobre su participación. 

Por otro lado, el objetivo específico 1, teniendo como propósito 

determinar la conexión entre la inclusión educativa y el autoconocimiento en 

estudiantes de secundaria, arrojó un Rho de 0.932, p < 0.05. Por lo tanto, se 

descarta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. El cual indica que 

cuando los estudiantes se sienten incluidos en su entorno escolar, tienen 

mayores oportunidades de explorar y comprender sus propias emociones y 

fortalezas personales, lo cual puede promover una autoestima más sólida y 

una mejor adaptación a los desafíos académicos y sociales. 

Siendo estos parecidos a los de Cornejo (2021), con un Rho de 0.687, 

donde llega a la conclusión de que el fomento de prácticas inclusivas en la 

educación secundaria puede desempeñar un papel clave en el desarrollo del 

autoconocimiento de los estudiantes, proporcionándoles herramientas para 

gestionar eficazmente sus emociones y tomar decisiones informadas sobre su 

aprendizaje y desarrollo personal. 

Este se vincula con los obtenidos por Cáceres y Bayona (2020) con un 

Rho de 0.480, mostrando que, aunque más moderada, existe un vínculo entre 

la inclusión educativa y el autoconocimiento en estudiantes secundarios. Esto 

sugiere que incluso en contextos menos inclusivos, la promoción de un 

ambiente educativo que valore la diversidad y la participación puede contribuir 

al crecimiento personal de los estudiantes en términos de autoconciencia 

emocional y social.  

Finalmente, de acuerdo con Álvarez et al. (2019) el apoyo emocional y la 

aceptación dentro del entorno educativo son esenciales para el desarrollo 

integral de los estudiantes. Su estudio destaca que los programas educativos 

que priorizan la inclusión y la atención a los requerimientos emocionales de los 

alumnos no solo mejoran el bienestar emocional de los jóvenes, sino que 
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también fortalecen su compromiso con el aprendizaje y su sentido de 

pertenencia en la comunidad escolar. Basándose en una variedad de 

ideologías, enfoques y fundamentos que buscan especializar la pedagogía 

para abarcar a todos los individuos que carecen de habilidades cotidianas. 

En relación con el objetivo específico 2, fue determinar la conexión entre 

la inclusión educativa y la empatía en estudiantes de secundaria, se obtuvo un 

Rho de 0.937, p < 0.05. Por lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se admite 

la hipótesis alterna, concluyendo que la inclusión educativa y la empatía es 

fundamental para comprender que un entorno inclusivo no solo promueve el 

desarrollo emocional general de los estudiantes, sino que también fomenta su 

capacidad de enfatizar con los demás. La fuerte correlación indica que la 

inclusión educativa podría ser una herramienta clave para cultivar la empatía, 

lo cual es esencial para la convivencia y el progreso social de los estudiantes. 

Este hallazgo concuerda con el estudio llevado a cabo por Montenegro 

(2020), con un Rho de 0.467, utilizando el coeficiente de correlación de 

Spearman. Este estudio subraya que la inclusión educativa juega un papel 

crucial en el desarrollo de la empatía, al permitir que los estudiantes 

interactúen y comprendan diversas perspectivas y experiencias, haciendo que 

los programas inclusivos son vitales para promover un ambiente escolar más 

comprensivo y tolerante. Además, los resultados también están en sintonía con 

el estudio de Monteza (2021), con un Rho de 0.346, lo que sugiere que incluso 

grados moderados de inclusión pueden tener un efecto beneficioso en la 

capacidad de los estudiantes para empatizar con sus compañeros, haciendo 

que las políticas inclusivas deben ser una prioridad en las escuelas para 

fomentar una cultura de respeto y apoyo mutuo entre los estudiantes. 

En este contexto, la dimensión empatía se considera primordial para el 

desarrollo socioemocional de los alumnos, permitiendo a los estudiantes 

reconocer y entender las emociones, lo que influye en la creación de un 

ambiente optimo y cooperativo. La inclusión educativa, al promover la 

interacción entre estudiantes de diferentes orígenes y habilidades, enriquece 

las experiencias de los estudiantes y fortalece su capacidad de empatizar, 

siendo esencial para construir relaciones interpersonales sólidas y reducir los 

conflictos dentro del entorno escolar. 
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Seguidamente con el objetivo 3, fue determinar la conexión entre la 

inclusión educativa y las relaciones interpersonales de los alumnos de 

secundaria, se obtuvo un Rho de 0.911, p < 0.05. Por lo tanto, se descartar la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, concluyendo que un entorno 

inclusivo facilita interacciones más positivas y cooperativas entre los 

estudiantes, mejorando la cohesión del grupo y fomentando un ambiente de 

respeto y comprensión mutua. La fuerte correlación indica que las prácticas 

inclusivas no solo benefician a estudiantes individuales, sino que también 

mejoran la dinámica social y el clima escolar general.  

Lo encontrado, es similar a lo de Tacca (2021), quienes también 

encontraron un Rho de 0.790, demostrando que la inclusión educativa 

contribuye significativamente a la formación de relaciones interpersonales 

positivas, indicando que cuando los estudiantes se sienten admitidos y 

valorados en su entorno educativo, son más propensos a desarrollar relaciones 

de amistad y cooperación con sus compañeros, lo cual es esencial para su 

bienestar emocional y social. 

Además, los resultados también están en concordancia con el estudio de 

Cahuana (2022), que mostró un Rho de 0.858, donde se evidencia que los 

entornos inclusivos fomentan una mayor comprensión y apoyo recíproco entre 

los estudiantes, haciendo hincapié que cuando las escuelas implementan 

prácticas inclusivas, se crean oportunidades para que los estudiantes 

interactúen y colaboren con una diversidad de compañeros, lo que enriquece 

sus experiencias sociales y fortalece sus habilidades interpersonales. 

Por lo tanto, el estudio coincido con el presentado por Cáceres y Bayona 

(2020), quienes demostraron un valor de Rho de 0.480, indicando que la 

inclusión educativa y las relaciones interpersonales en el entorno escolar son 

fundamentales para establecer un ambiente enriquecedor y justo, propicio para 

el crecimiento académico, social y emocional de todos los estudiantes, ya que 

estos elementos no solo influyen en el desarrollo personal de los estudiantes, 

sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad en general al 

promover el respeto, la diversidad y la colaboración. 

Asimismo, las relaciones interpersonales aluden a la habilidad de los 

estudiantes para comunicarse de forma eficaz y positiva con sus compañeros, 

lo cual es importante para su desarrollo social y emocional, lo que incluye 
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aspectos como la comunicación, la colaboración, la resolución de problemas y 

el respaldo mutuo. En un entorno educativo inclusivo, los alumnos aprenden a 

valorar la diversidad y a trabajar juntos hacia objetivos comunes, lo que no solo 

mejora sus relaciones interpersonales, sino que también favorece un entorno 

escolar más equilibrado y eficiente. La inclusión educativa, por ende, no solo 

beneficia a los alumnos en términos de desempeño académico, sino que 

también presenta un rol vital en el crecimiento de sus habilidades sociales y 

emocionales. 

Siendo sustentada por la teoría del desarrollo socioemocional de Daniel 

Goleman (1995), ofrece un marco útil para cómo las competencias 

emocionales y sociales se desarrollan y se integran en la vida de los 

estudiantes, argumentando que las habilidades socioemocionales, como la 

empatía, la autoconciencia y las capacidades interpersonales, son 

fundamentales para alcanzar objetivos en la vida. En el contexto de la inclusión 

educativa, estas habilidades se ven reforzadas a través de interacciones 

positivas y significativas con una diversidad de compañeros, lo que subraya la 

importancia de un enfoque inclusivo en la educación para el desarrollo 

completo. Además, la teoría del aprendizaje experiencial de Dewey (1952; 

como se citó en Ruiz, 2013), fomenta la participación de cada individuo 

respetando sus particularidades, respaldando la anterior teoría. 

En conclusión, la investigación contribuye con una información 

consistente en referencia del impacto positivo de la educación inclusiva, para 

incrementar sus cualidades de relacionarse con una madurez emocional entre 

sus pares y otros personas que no están en su contexto, esto implica cambios 

en estrategias pedagógicas, mejoras en el trato adecuado entre estudiantes, 

profesores y padres de familia y como resultado se visualizará el buen 

rendimiento académico de la población estudiantil de la Molina. 
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V. CONCLUSIONES

Se obtuvo una vinculación significativa entre la inclusión educativa e 

inteligencia emocional en los estudiantes del ciclo VII de secundaria. (Rho = 

0,946 y p-valor = 0,000) Este resultado destaca la importancia de realizar el 

estudio para conocer la relación de ambas variables y extraer aspectos 

positivos al relacionarlas. 

Se descubrió una correlación representativa entre la inclusión educativa y 

el autoconocimiento en la muestra (Rho = 0,932 y p-valor = 0,000) es decir que 

la educación inclusiva enfocada en el autoconocimiento de los educandos de 

secundaria en un centro educativo de gestión estatal contribuye a mejorar su 

rendimiento académico y fortalecer su autoestima. 

Los resultados de la correlación entre la inclusión educativa y la empatía 

en los estudiantes del 3ero y 4to de secundaria de una institución educativa 

pública, indicó que hay una correlación reveladora (Rho = 0,937 y p-valor = 

0,000), esto respalda que la empatía entre los estudiantes de secundaria en 

escuelas públicas no solo impulsa un entorno escolar más agradable y 

cooperativo, sino que también refuerza las conexiones personales entre los 

escolares y sus educadores, 

Finalmente se ubicó que hay una conexión significativa entre la inclusión 

educativa y las relaciones interpersonales en la muestra (un Rho = 0,911 y p-

valor = 0,000.). Estas evidencias confirman que La inclusión educativa 

contribuye preponderantemente en el mejoramiento de las habilidades sociales 

de los estudiantes, por tanto, es positivo la introducción de programas que 

promueven relaciones interpersonales saludables en las escuelas.  

. 

. 

. 
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VI. RECOMENDACIONES

Las autoridades de la I.E. estatal - La Molina debe tener como política 

implementar programas de inteligencia emocional, como: Emoción Arte, la 

rueda de las emociones y otros para el progreso de habilidades emocionales 

del estudiante. Esto favorece su capacidad para conducir su autoconocimiento, 

las relaciones interpersonales, la autoconfianza saludable. Además, asegurar 

que las estrategias sean adecuadas para responder los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y la participación de los estudiantes tener en cuenta la 

infraestructura sea accesible físicamente, suministrar recursos y apoyos 

complementarios para estudiantes con características específicas (Benet, 

2020). 

Los docentes deben considerar en sus prácticas pedagógicas, la 

identificación de las fortalezas y áreas de mejora de los estudiantes siendo vital 

para responder a sus necesidades e intereses, para el desarrollo de valores 

inclusivos como: la empatía, respeto a la diferencia. Se sugiere diseñar 

actividades que permita conocer sus habilidades, destrezas motoras artísticas 

y cognitivas de cada uno, creando un entorno educativo de respeto y valore las 

diferencias individuales que promueva una expresión emocional positiva. 

Según Marheni et al. (2024) menciona que se haga uso de la tecnología para 

apoyar el desarrollo integral de los estudiantes. Sin dejar de lado la práctica del 

deporte que fortalece las habilidades emocionales y cognitivas. 

Los educadores quienes atienden aulas con estudiantes diversos se 

aconseja que se capacite en estrategias de mediación y resolución de 

conflictos para manejar desacuerdos de manera constructiva. Esto incluye 

también la formación de grupos de mediación estudiantil y la participación 

activa de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Por tanto, estas 

actividades están alineadas con el punto de vista de Vygotsky sobre cómo el 

ambiente social y las prácticas educativas pueden promover el desarrollo 

emocional y cognitivo de los estudiantes.(Fernández, 2005). 

Para próximas investigaciones en la temática abordada, se sugiere 

considerar diseños experimentales y cuasi-experimentales para tener un 

enfoque cualitativo. considerando que todo tipo de investigación es válido y 

cada uno responde a un fin. (Arias y Covinos. 2021). 
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ANEXOS 

 Anexo 1:  Matriz de operacionalización de variables   

Variables de 

estudios 
Definición conceptual Definición operacional    Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición Instrumento 

In
cl
us
i
ón
 E
d
uc
at
i
va

 

(Pérez & Reeves, 2023). 

La inclusión educativa es un 

enfoque tanto pedagógico como 

social que busca asegurar que 

todos los estudiantes, sin 

importar sus habilidades, 

discapacidades, origen étnico, 

género, orientación sexual o 

cualquier otra diferencia, puedan 

acceder a una educación de calidad 

en un entorno que respete y valore 

la diversidad.  

El instrumento que se utiliza 

para la variable: inclusión 

educativa presenta 3 

dimensiones específicas y 

engloba 8 indicadores. 
Estos elementos serán 

utilizados en la construcción 

de los 30 ítems 

Politomicos que conformarán el 

cuestionario para el estudio y 

se utilizará en una escala 

ordinal tipo Likert.  

 

     * Cultura   

        escolar     

       

Inclusiva 

 

 

 

        

*Políticas 

        

Inclusivas 

 

 

         

*Practicas   

         

pedagógicas 

         

Inclusivas 

Participación 

equitativa 

Éxito 

académico. 

 

Medidas 

Normas 

Acciones 

Implementadas 

 

Estrategias y 

Métodos 

Enfoque de 

enseñanza. 

 1 al 4 

 

  5al 9 

 

 

 10 al 12 

 13 al 17 

  18 al 20 

 

 

    21al 28 

 

    29 al 30 

 

  Tipo Likert, de 

cinco    

   puntos, donde  

.     Nunca es 1 

     Casi nunca es 

2 

          A veces 

es 3 

   Casi siempre es 

4 

          Siempre 

es 5 

Consta de 30 

preguntas. 

 

Cuestionario de  

Inclusion 

  Educativa  
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In
te
li
g
en
ci
a
 E
mo
c
io
na
l
 

La teoría del desarrollo 

socioemocional de Daniel Goleman 

(1995) conocida como Inteligencia 

Emocional argumenta que la 

capacidad para comprender y 

gestionar tanto las propias  

emociones como las de los demás  

es esencial, para lograr el éxito 

en la vida. Goleman sugiere que la 

inteligencia emocional es tan 

crucial como el coeficiente 

intelectual (CI)  

en la determinación del éxito 

 personal y profesional. 

Abarcaremos 3 dimensiones de La 

Inteligencia Emocional, primero 

el Autoconocimiento que tiene 

dos indicadores la 

autoevaluación y conciencia de 

sí mismo. 

En la empatía se consideró a la 

comprensión y perspectiva.   

En la dimensión 3 se toma en 

cuenta las relaciones 

interpersonales y dos 

indicadores comportamiento y 

Auto regulación emocional 

siendo un total de 6 

indicadores. Además, se 

conforma 30 ítems Politomicos y 

se utilizará en una escala 

ordinal tipo Likert.  

 

 

          * 

Auto 

      

conocimiento 

   

         

 

 

          

*Empatía 

 

 

 

 

        

*Relaciones 

           

Inter 

          

personales 

 

 

 

Autoevaluación  

Conciencia del 

entorno  

 

 

    Comprensión         

Perspectiva 

 

 

 

Comportamiento  

 

Auto Regulación  

Emocional  

 

. 

 

    1 al 7 

     8 al 10 

 

 

     11 al 15 

.    16 al 18 

 

 

 

     19 al 22 

. 

 

      23 al 30 

 

 

 

 

  Tipo Likert, de 

cinco    

   puntos, donde  

  . Nunca es 1 

    Casi nunca es 2 

          A veces 

es 3 

  Casi siempre es 4 

           Siempre 

es 5 

    Consta de 30    

        preguntas. 

Inventario 

 Emocional Baron 

– adaptado 
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Anexo 2:  Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO DE INCLUSIÓN 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario sirve para conocer tu 

participación en tu institución educativa en relación a la educación inclusiva. Este 
instrumento no es un examen, y no existen respuestas buenas o malas.  

 
Edad: _____________Sexo: __________________Fecha:_________________ 

Instrucciones: Lea cada ítem y marque con una equis el recuadro que 
corresponde, considerando la escala siguiente:  

1 
Nunca 

 2 
Casi nunca 

 3 
A veces 

 4 
Casi siempre  5 Siempre 

Dim. N° Ítems 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

C
U

L
T

U
R

A
 E

S
C

O
L

A
R

 

 I
N

C
L

U
S

IV
A

 

1. 

El primer contacto que las personas 
tienen con el centro es cordial y 
acogedor 

     

 
En el aula hay normas de convivencia 
que se respetan 

     

2. 
Entre compañeros se pone apodos y/o 
etiquetas  

     

3 
Existe un trato respetuoso entre sus 
compañeros 

     

4 
El ambiente del aula es tranquilo y  
amigable  

     

5 
Admites que todos tus compañeros son 
diferentes   

     

6 
Observas que algún compañero es 
excluido       

7 
 Participan en actividades de la 
comunidad 

     

8 
Crees que en el aula hay un trato 
igualitario  

     

9 
Se respeta los derechos de los 
docentes y estudiantes 

     

10 
Se practica en el aula valores de 
solidaridad, empatía y justicia  

     

P
O

L
IT

IC
A

S
 I
N

C
L

U
S

IV
A

S
 

    

 

11 

Observas que en tu   centro educativo es 
físicamente accesible para todas las 
personas 

     

12 

Los estudiantes que vienen de otros 
lugares tienen apoyo para que se 
adapten inicialmente  

     

13  Existe bullying en la institución       

14 

Hay buena actitud para admitir 
estudiantes en condición de 
discapacidad  

     

15 
Los docentes brindan información sobre 
educación inclusiva 
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16 
Los docentes valoran los logros del 
estudiante  

     

17 

En la institución se admite a todos los 
estudiantes independientemente de su 
rendimiento escolar y de su discapacidad 

     

18 

Los docentes brindan el apoyo necesario 
al estudiante para que accedan en el 
aprendizaje, 

     

19 

Se les etiqueta a los estudiantes que 
presentan alguna dificultad en el 
aprendizaje, conducta o discapacidad 

     

20 

hay un intérprete de lengua de señas o 
cualquier otro idioma para apoyar a un 
estudiante que lo necesite 

     

P
R

A
C

T
IC

A
S

 P
E

D
Á

G
O

G
IC

A
S

 I
N

C
L

U
S

IV
A

S
 

21 

Las actividades que realizan los 
docentes son a partir de las 
experiencias, intereses que tienen los 
estudiantes 

     

22 
Los docentes respetan el tiempo y estilo 
de aprendizajes de los estudiantes      

23 

Los docentes les dan la oportunidad que 
se comuniquen en diferentes formas de 
expresión (dibujo, danza, teatro, etc.)  

     

24 

Forman grupo de trabajo 
independientemente de la  condición, 
procedencia, raza del compañero.  

     

25 Se fomenta el trabajo grupal       

26 
Exponen sus ideas e intereses siendo 
respetados por los demás       

27 
Cuando realizan sus tareas se ayudan 
unos a otros       

28 
Todos reciben los materiales que se 
entrega       

29 
Todos participan en las actividades que 
organiza el colegio y/o la comunidad      

30 

Los docentes dan oportunidades para 
que todos los estudiantes participen en 
las actividades deportivas, artísticas y 
otros que les agrada. 
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 
(Inventario emocional barón ice: na – completa) 

                  Adaptado por María Paz Francia 
Estimado estudiante: El presente cuestionario sirve para conocer el grado 

de inteligencia emocional en relación a la educación inclusiva. Este instrumento no 
es un examen, y no existen respuestas buenas o malas.  

 
Edad: _____________Sexo: __________________Fecha:_________________ 

Instrucciones: Lea cada ítem y marque con una equis el recuadro que 
corresponde, considerando la escala siguiente:  

 

1 
Nunca 

 2 
Casi nunca 

 3 
A veces 

 4 
Casi siempre  5 Siempre 

 

Dim. N° Ítems 
1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 

A
U

T
O

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

1. Me gusta divertirme      

2. 
Soy muy bueno (a) para comprender a las 
personas que están al mi alrededor      

3 
Creo que tener amigos es importante 

     

4 
Cuando me molesto mantengo la calma 

     

5 Me siento feliz.      

6 
Me agradan todos mis compañeros que 
conozco 

     

7 
Cuando situaciones difíciles s trato de pensar 
en muchas soluciones y luego elijo la mejor 

     

8 Pienso que las cosas que hago salen bien.      

9 Puedo hablar fácilmente como me siento      

10 
Me siento seguro (a) de mí mismo 
 

     

E
M

P
A

T
ÍA

  

11 Me importa lo que les sucede a las personas.      

12 
Es fácil para mí comprender a mis 
compañeros      

13 
Intento no herir los sentimientos de las 
personas.      

14 Me agrada hacer cosas para los demás.      

15 Sé cómo se sienten las personas      

16 
Soy capaz de respetar a los demás. 

     

17 
Hago sentir mal a las personas con mis 
comentarios y/o acciones 

     

18
. 

Sé cuándo mi compañero o compañera  está 
molesta aun cuando no dicen nada      

19 
Puedo darme cuenta cuando mi amigo se 
siente triste      

20 
Me siento mal cuando las personas son 
heridas en sus sentimientos      
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R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 I
N

T
E

R
P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 

  T
O

C
O

N
T

R
O

A
 

21 
 
Sé cómo mantenerme tranquilo (      

22 
 Peleo con la gente. 

     

23 
. Me molesto demasiado de cualquier cosa 

      

24 
Puedo resolver los problemas con facilidad 
 

     

25 
 Demoro en molestarme. 
 

     

26 
Me siento bien conmigo mismo (a). 
 

     

27 Hago amigos fácilmente.      

28 
Para mí es difícil esperar mi turno. 
 

     

29 

Aun cuando las cosas sean difíciles, no me 
doy por vencido      

30 
Cuando me molestan actúo sin pensar 
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Anexo 3:  Ficha de validación de instrumentos para recolección de datos  
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Anexo 4: Resultados  del análisis de consistencia interna  Base de datos: 

Prueba Piloto 

  

 

 

 



 

 Resultados del análisis de consistencia interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov  

Estadístico gl Sig.    

La inclusión educativa ,259 70 ,000    

Inteligencia emocional ,230 70 ,000    

b. Corrección de significación de Lilliefors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5:  Consentimiento Informado 

 





Anexo 7:  Análisis complementario 

  Población= muestra 

     70       =      70 

 Se ha considerado una muestra censal. 



 

       Anexo 8:  Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación  

 

                                 Carta de presentación y respuesta 

 

 

 



 

 



 

 

           Anexo 9:  Otras  Evidencias  

           

 

 

 

 

 

Estudiantes de 3ero B Estudiantes de 4to A 

Estudiantes de 4to B 

 

 



 

NOMINA DE DIARIO DE LOS ESTUDIANTES DE 3ERO A 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECTORIO DE LOS ESTUDIANTES DE 4 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                      



 

Ficha Técnica del instrumento N° 1 

Aspectos Respuestas 

Denominación: 

Autor: 

Adaptación: 

Finalidad: 

 

 

Usuarios: 

 

 

Características y aplicación: 

Cuestionario de la inclusión educativa  

Paz, María 

Aplicado en el 2024 

Medir el grado de inclusión de los estudiantes de 

secundaria del VII ciclo del grado de secundaria de una 

institución educativa publica, la Molina.  

Se tomarán datos de los estudiantes de  3ero y 4to 

secundaria del grado de secundaria de una institución 

educativa publica, la Molina.  

Consta de 30 ítems y tres dimensiones de la inclusión 

educativa: cultura escolar inclusiva (10), políticas 

inclusivas (10), prácticas pedagógicas inclusivas (10). 

Las alternativas de respuesta son politómicas: Nunca 

(1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 

Siempre (5) 

 

             Ficha Técnica del instrumento N°2 

Aspectos Respuestas 

Denominación: 

Autor: 

Adaptación en Perú: 

Finalidad: 

 

 

Usuarios: 

 

 

Características y aplicación: 

Inventario emocional BARÓN ICE: NA 

Reuven Bar-On 

Paz, María en el 2024 

Medir el grado de inteligencia emocional de los 

estudiantes de secundaria del VII ciclo del grado de 

secundaria de una institución educativa publica, la 

Molina.  

Se tomarán datos de los estudiantes de secundaria de 

3ro y 4to  de secundaria de una institución educativa 

publica, la Molina. 

Consta de 30 ítems y tres dimensiones de la inclusión 

educativa: autoconocimiento (10), empatía (10), 

relaciones interpersonales (10). Las alternativas de 

respuesta son politómicas: Nunca (1), Casi nunca (2), A 

veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 

 

 



 

Anexo 1.Matriz de Consistencia: Inclusión educativa y la inteligencia emocional en estudiantes del VII ciclo del grado de secundaria de una institución educativa publica, la molina- 2024 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre inclusión 

educativa y la 

inteligencia emocional en 

estudiantes del Vll ciclo 

del grado de secundaria 

en una institución 

educativa pública, La 

Molina-2024? 

 

Problemas Específicos 

 

P1 ¿Cómo se relaciona 

la inclusión educativa y 

el autoconocimiento en 

estudiantes del Vll ciclo 

del grado secundario en 

una institución educativa 

pública de La Molina-

2024? 

 

 

 

P2 ¿Cómo se relaciona 

la inclusión educativa y 

la Empatía en  

del Vll ciclo del grado 

secundario en una 

Objetivo general  

 

Determinar la relación 

que existe entre 

inclusión educativa y la 

inteligencia emocional 

en estudiantes del Vll 

ciclo del grado de 

secundaria en una 

institución educativa 

pública, La Molina-

2024 

 

objetivos específicos        

 

O1 Determinar la 

relación que existe 

entre inclusión y el 

autoconocimiento en 

estudiantes del Vll 

ciclo del grado 

secundario en una 

institución educativa 

pública de La Molina-

2024 

 

O2 Determinar la 

relación que existe 

entre inclusión 

educativa y la empatía 

Hipótesis general 

  

Existe una relación 

directa y significativa 

entre Inclusión 

educativa y la 

inteligencia emocional 

en estudiantes del Vll 

ciclo del grado de 

secundaria en una 

institución educativa 

pública, La Molina-2024 

 

Hipótesis específicas  

 

H1 Existe una relación 

directa y significativa 

entre Inclusión 

educativa y el 

autoconocimiento en 

estudiantes del Vll ciclo 

del grado secundario en 

una institución 

educativa pública, La 

Molina-2024 

 

H2 Existe una relación 

directa y significativa 

entre Inclusión 

educativa y la empatía 

Variable 1: inclusión educativa           

Dimensiones        Indicadores  Ítems   Escala Grado o rangos 

Cultura escolar inclusiva 

-Relaciones 

interpersonales 

-Cultura y ambiente 

1-8 
Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

 

Mala 

Regular 

Buena 

Prácticas pedagógicas 

inclusivas 

- Metodología 

-Enseñanza 
9-15 

Políticas inclusivas 
- Habilidades sociales 

- Liderazgo 
16-24 

Variable2: Inteligencia emocional 

Dimensiones       Indicadores       Ítems     Escala Grado o rangos 

Autoconocimiento 
-Autoevaluación. 

-Conciencia del Entorno. 
1-8 

 

Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

 

 

 

Mala  

Regular 

Buena  

Empatía 
-Comprensión. 

 
- Perspectiva 

9-15 

Relaciones interpersonales 

- Comportamiento 

-Regulación emocional 

16-24 



institución educativa 

pública de La Molina-

2024? 

P3 ¿Cómo se relaciona 

la inclusión educativa y 

las relaciones 

interpersonales en 

estudiantes del Vll ciclo 

del grado secundario en 

una institución educativa 

pública de La Molina-

2024? 

en estudiantes del Vll 

ciclo del grado 

secundario en una 

institución educativa 

publica, la molina-

2024. 

O3 Determinar la 

relación que existe 

entre inclusión 

educativa y las 

relaciones 

interpersonales en 

estudiantes del Vll 

ciclo del grado 

secundario en una 

institución educativa 

publica, la molina-

2024. 

en estudiantes del Vll 

ciclo del grado 

secundario en una 

institución educativa 

publica, la molina-2024. 

H3 Existe una relación 

directa y significativa 

entre Inclusión 

educativa y las 

relaciones 

interpersonales en 

estudiantes del Vll ciclo 

del grado secundario en 

una institución 

educativa publica, la 

molina-2024. 




