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Resumen 

La investigación se relaciona estrechamente con el ODS 4: Educación de Calidad. Al 

promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y comunicativas en los 

estudiantes, se fomenta una educación más inclusiva y equitativa. Además, al 

fortalecer la capacidad de los estudiantes para manejar sus emociones y comunicarse 

verbalmente de manera efectiva, contribuyendo ambientes inclusivos y propicios para 

el aprendizaje. Este estudio tiene como objetivo central determinar la relación de la 

inteligencia emocional en la capacidad de expresión verbal en los estudiantes de una 

institución educativa de secundaria, Huacho 2024. El criterio metodológico que se 

utilizó fue el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, y un nivel 

correlacional. Se aplicó la encuesta como técnica, y como instrumento el cuestionario. 

Con una muestra de 100 estudiantes. Se obtuvo como resultados, un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.791, correlación positiva alta, y p < 0.001 significativa. 

Se concluyó que, se aprueba la hipótesis general, demostrando que existe una 

relación significativa entre la inteligencia emocional en la capacidad de expresión 

verbal en los estudiantes de una institución educativa de secundaria. 

Palabras clave: Educación, inteligencia emocional, expresión verbal 
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Abstract 

The research is closely related to SDG 4: Quality Education. By promoting the 

development of social-emotional and communication skills in students, a more 

inclusive and equitable education is encouraged. Additionally, by strengthening 

students' ability to manage their emotions and communicate verbally effectively, 

contributing to inclusive and conducive environments for learning. The central 

objective of this study is to determine the relationship between emotional intelligence 

and the ability to express verbally in students of a secondary educational institution, 

Huacho 2024. The methodological criterion used was the quantitative approach, with 

a non-experimental design, and a correlational level. The survey was applied as a 

technique, and the questionnaire as an instrument. With a population and sample of 

100 students. The results were a Spearman correlation coefficient of 0.791, high 

positive correlation, and significant p < 0.001. It was concluded that the general 

hypothesis is approved, demonstrating that there is a relationship between emotional 

intelligence and the capacity for verbal expression in students of a secondary 

educational institution. 

Keywords: Education, emotional intelligence, verbal expression. 
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I. INTRODUCCIÓN

En un contexto globalizado, en el ámbito educativo, abordar el desafío de mejorar el 

desempeño integral de los estudiantes es una tarea constante. Se han identificado 

diversas dificultades que afectan a los estudiantes en estas áreas, como la carencia 

de habilidades en inteligencia y expresión verbal. No obstante, también se vislumbran 

oportunidades para mejorar estas variables mediante la implementación de 

programas de desarrollo que fortalezcan la inteligencia y la expresión verbal, así 

como la promoción de actividades extracurriculares que fomenten la integración social 

(Lambert, 2020). 

Orozco (2023) indica que tanto la inteligencia como la expresión verbal son 

aspectos cruciales en lo académico y social de los docentes. La inteligencia les 

permite comprender y procesar la información de manera más efectiva, lo cual es 

fundamental para obtener buenos resultados académicos. Por otro lado, la expresión 

verbal les proporciona las herramientas necesarias para comunicarse de manera 

clara y efectiva, lo cual es esencial para su integración social y el establecimiento de 

relaciones positivas con sus profesores y sus compañeros. 

Halimi et al. (2020) en Estados Unidos, el incremento de la presión académica, 

junto con los casos de acoso escolar y la falta de apoyo emocional en el entorno 

educativo, ha generado un crecimiento en el estrés entre los estudiantes. Este 

incremento en la carga emocional negativa afecta directamente y de forma adversa 

en su aprendizaje y convivencia. Es necesario abordar estos desafíos con programas 

y políticas que promuevan un ambiente educativo más seguro, inclusivo y de apoyo 

emocional, para así mitigar los efectos negativos que estos factores pueden tener en 

el bienestar y el desempeño de los estudiantes. 

Además, en China, según Li (2019) indica que, aunque se ha puesto un fuerte 

énfasis en la excelencia académica, se ha identificado una brecha en cuanto a la 

atención brindada a la inteligencia emocional y la expresión verbal en los estudiantes. 

La presión por alcanzar el éxito académico ha generado y a su vez ha dificultado la 

habilidad para comunicarse y gestionar sus emociones de manera saludable. Esta 

situación resalta la necesidad de equilibrar el enfoque educativo abordando no solo 



2  

sus habilidades académicas, sino también su bienestar emocional para relacionarse 

de forma efectiva. 

 

Estas realidades problemáticas internacionales resaltan la necesidad de 

programas educativos que estimulen la inteligencia emocional y la expresión verbal 

en los estudiantes, con el fin de promover un ambiente escolar más empático y 

esencial para el crecimiento integral de los jóvenes (Sánchez‐Álvarez et al., 2020). 

 

Arias-Pastor et al. (2023) indica que la falta de atención a la inteligencia 

emocional y la expresión verbal en las entidades educativas se ha convertido en una 

problemática relevante que impacta el desarrollo integral de los jóvenes. La carencia 

de programas educativos específicos para cultivar estas habilidades esenciales ha 

generado dificultades en los estudiantes para comunicarse y establecer relaciones 

interpersonales saludables. Esta situación no solo afecta su desempeño académico, 

sino que también incide en su bienestar emocional tanto dentro como fuera del 

entorno escolar en el Perú. 

 

Mamani y Arteta (2020) la escasa atención a la inteligencia emocional y la 

expresión verbal en estudiantes de secundaria en Perú se refleja en un escenario 

donde los jóvenes enfrentan obstáculos para expresar sus emociones de forma 

adecuada y desarrollar habilidades comunicativas sólidas. Esta problemática 

repercute en la calidad de sus interacciones sociales, en su autoestima y en su 

capacidad para afrontar situaciones estresantes. Es fundamental implementar 

estrategias y programas educativos que fomenten el desarrollo integral de la 

inteligencia emocional y la expresión verbal en los estudiantes de cuarto grado en 

Perú, con el propósito de fortalecer sus habilidades socioemocionales y prepararlos 

para un futuro exitoso en un entorno educativo más enriquecedor y equitativo. 

 
 

En el contexto local de Huacho, los estudiantes de cuarto grado, se ha 

identificado una realidad problemática relacionada con la inteligencia y la expresión 

verbal. Muchos estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de estas 

habilidades, lo que afecta negativamente su rendimiento académico y su capacidad 

de integración social. Algunos de los problemas más comunes incluyen la falta de 
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fluidez verbal, dificultades en la resolución de problemas y la baja autoestima 

académica. Estas dificultades hacen necesario implementar estrategias que aborden 

de forma efectiva estas problemáticas. Ante este panorama, se justifica la 

investigación para comprender en profundidad los puntos problemáticos identificados 

y proponer soluciones que mejoren el proceso educativo. El presente estudio se 

enmarca en una aproximación cuantitativa, lo que permitirá analizar de manera 

sistemática y rigurosa la correlación entre la inteligencia y la expresión verbal. 

 

La investigación contribuye directamente al logro del ODS 4: Educación de 

Calidad. Al promover el crecimiento socioemocional y comunicativo en los 

estudiantes, se fomenta una educación más inclusiva y equitativa. Además, al 

fortalecer sus capacidades en el control de sus emociones y comunicarse 

verbalmente de manera efectiva, contribuyendo ambientes inclusivos y propicios para 

el aprendizaje. Esto, a su vez, promueve el avance hacia el logro de, la reducción de 

la desigualdad y el bienestar general. Estas habilidades emocionales y comunicativas 

benefician individualmente a los estudiantes, e impacta en el ambiente escolar en su 

conjunto, generando un efecto positivo en la sociedad a largo plazo. 

 

Se formuló como problema general: ¿Cuál es la relación entre la inteligencia 

emocional y la capacidad de expresión verbal en estudiantes del cuarto grado 

secundaria de una institución educativa, Huacho 2024?, problemas específicos: I. 

¿Cuál es la relación entre la identificación emocional y la expresión verbal en 

estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución educativa, Huacho 2024? 

II. ¿Cuál es la relación entre la habilidad para controlar las emociones y la expresión 

verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución educativa, 

Huacho 2024? III. ¿Cuál es la relación entre la habilidad para manejar las emociones 

y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución 

educativa, Huacho 2024? IV. ¿Cuál es la relación entre la empatía y la capacidad 

para expresarse verbalmente en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024? 

 

La justificación de esta investigación se sustenta en varios criterios: a nivel 

teórico contribuirá a la comprensión de la relación entre inteligencia, expresión verbal, 

enriqueciendo las teorías de la psicología educativa y la pedagogía (Baptista et al., 
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2017). A nivel práctico proporcionará información relevante para los educadores y 

responsables de políticas educativas, permitiendo el diseño e implementación de 

estrategias pedagógicas a favor de los estudiantes (Lozano et al., 2020). Y a nivel 

metodológico utilizará un enfoque cuantitativo que garantice la rigurosidad y validez 

de los resultados, proporcionando datos empíricos sólidos que respalden las 

conclusiones derivadas del estudio. Los resultados contribuyen a la formulación de 

políticas y programas educativos orientados a fortalecer estas habilidades de los 

estudiantes. 

 

Se formuló como objetivo general: Determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y la capacidad de expresión verbal en estudiantes del cuarto grado 

secundaria de una institución educativa, Huacho 2024. Esto genera objetivos 

específicos: I. Determinar la relación entre la identificación emocional y la expresión 

verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución educativa, 

Huacho 2024. II. Determinar la relación entre la habilidad para controlar las emociones 

y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución 

educativa, Huacho 2024. III. Determinar la relación entre la habilidad para manejar las 

emociones y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024. IV. Determinar la relación entre la empatía y la 

capacidad para expresarse verbalmente en estudiantes del cuarto grado secundaria 

de una institución educativa, Huacho 2024. 

 
Se sustenta a través de antecedentes internacionales, Gutiérrez y Bonilla 

(2021) analiza el desarrollo y la regulación emocionales en Iberoamérica durante la 

última década, centrándose en adolescentes. Mediante el enfoque cuantitativo, con 

un nivel explicativo. Los hallazgos mostraron que la mayoría de los estudiantes no 

regulan su estado emocional. Asimismo, se evidencia una influencia del desarrollo 

emocional y académico de los adolescentes. 

 
Corena y Pérez (2023) analiza los desafíos emocionales y los comportamientos 

disruptivos que enfrentan los adolescentes afiliados a la Fundación Educativa 

Montelíbano, con el objetivo de examinar el rendimiento académico y sugerir un plan 

de acción educativa que impulse el fortalecimiento de la competencia emocional y el 

bienestar integral. El criterio metodológico que se consideró fue el enfoque 
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cuantitativo. Para realizar este estudio, se eligió una muestra representativa de 45 

jóvenes de entre 13 y 15 años. Se emplearon tres herramientas de evaluación: el 

cuestionario TMMS-24 para medir la percepción y regulación emocional, la encuesta 

de autoestima diseñada por Rosenberg, y la Escala de Empatía desarrollada por 

Jolliffe y Farrington. 

 

Zurita y Mantilla (2024) examina, la inteligencia emocional y los procesos 

lectores en la educación básica. El criterio metodológico que se consideró fue el 

enfoque cuantitativo. Los resultados muestran un avance significativo en el uso de 

procesos de lectura. Las estrategias son esenciales en el proceso de instrucción de 

la lectura en el entorno educativo ecuatoriano. Se concluye que existe una influencia 

de la inteligencia emocional en los procesos lectores de los estudiantes. 

 

Vásquez et al. (2022) mediante un exhaustivo análisis de artículos científicos, 

se exploran diversos modelos de inteligencia emocional dentro del contexto del 

proceso educativo como revistas y libros disponibles en bases de datos, la 

investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo. Se exploraron diferentes 

modelos de inteligencia emocional. Beneficia a los estudiantes mejorando sus 

habilidades sociales y cognitivas, motivación, rendimiento académico y capacidad 

para regular sus estados de ánimo es crucial en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Villalobos y Riquelme (2022) analizó cómo las emociones sociales 

desempeñan una función crucial en las relaciones interpersonales a largo plazo, 

siendo un componente clave de la complejidad social que surge de las interacciones 

y patrones organizacionales entre los individuos. Este proceso emocional es 

fundamental en diversas formas de interacciones y relaciones sociales, y se considera 

que está presente en todos los niveles de complejidad social, influyendo tanto 

ascendente como descendente. Las habilidades socioemocionales, que incluyen la 

capacidad de regular las respuestas emocionales y conductuales en contextos 

sociales, son fundamentales para el éxito y el desempeño individual. 

 

Los antecedentes nacionales, Salas (2018) realizó un estudio de naturaleza 
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descriptiva, correlacional y cuantitativa con el fin de indagar y describir la asociación 

entre la competencia emocional y el rendimiento académico en las destrezas 

matemáticas y lingüísticas en el Centro Educativo La Salle de Quillabamba. La 

muestra de 25 estudiantes pertenecientes al mismo grupo. La investigadora utilizó el 

instrumento de evaluación de la competencia emocional Bar On ICE: NA, adaptado 

para este estudio. Los resultados mostraron una relación positiva de baja intensidad 

en medio de la competencia emocional y el desempeño académico en matemáticas 

y comunicación, aunque no se encontró una asociación significativa en otras áreas. 

 

Gallardo (2020) evaluó el impacto potencial de la participación en el taller 

DEDRA en el progreso de las habilidades de comunicación oral de los estudiantes de 

secundaria "Modelo" de Trujillo durante el período 2020. Se utiliza un diseño 

cuasiexperimental que incluye 190 estudiantes en la población, con una muestra de 

30 estudiantes; quienes participaron en el cuestionario. Los hallazgos muestran que 

el índice de información, en la prueba experimental, inicia en 36,7%, en la parte de 

control es del 60%. Luego de la intervención, en la siguiente prueba, el grupo 

experimental mostró un porcentaje de 46,7% en el nivel esperado y 26,7% en el nivel 

crítico. La contrastación de los resultados indica un valor de p igual a 0.000 (p < 0.05), 

lo que sugiere diferencias estadísticamente relevantes con un nivel de confianza del 

95%. En conclusión, el Taller DEDRA evidenció tener un impacto significativo en la 

comunicación oral "Modelo" de Trujillo en el año 2020. 

 

Cobeñas (2019) examinó durante el año 2019 en Tumbes, se llevó a cabo un 

estudio descriptivo no experimental para examinar las escalas de inteligencia 

emocional entre los docentes del cuarto año de secundaria en el Centro Educativo 

No. 020 Hilario Carrasco Vinces. investigación cuantitativa y no experimental, ya que 

no hubo alteración significativa de las variables. La población objetivo consistió en los 

estudiantes de secundaria, con una muestra conformada por 45 alumnos. Los 

hallazgos obtenidos indicaron que el 44.44% de los estudiantes demostraron un nivel 

medio de capacidad cognitiva. 

 

Bautista (2023) analizó la asociación de la inteligencia emocional y la 

comprensión lectora en secundaria de un colegio público en el distrito de 
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Bambamarca. El criterio metodológico que se utilizó fue un enfoque cuantitativo. La 

muestra consistió en 25 participantes que completaron dos instrumentos validados. 

Se encontró una relación entre los tres dominios de conocimiento psicológico (interno, 

adaptativo y manejo del estrés) y la comprensión lectora, pero no se halló relación 

con la personalidad y la apariencia. 

 

Florian y Brenda (2020) analizaron el grado de competencia emocional entre 

los estudiantes de secundaria de dos centros educativos. Se empleó un diseño 

comparativo no experimental. La muestra comprendió a 421 estudiantes de 

secundaria, de los cuales 173 pertenecían al sector público y 248 al sector privado. 

Se llevó a cabo un análisis comparativo utilizando la prueba estadística t de Student, 

revelando una diferencia significativa en la competencia emocional entre los 

estudiantes de ambas entidades, con un valor de p<0.05. Respecto a los niveles de 

competencia emocional, se observó que, en la institución pública, el 52% se situaba 

en el nivel medio, mientras que, en la institución privada, el 54% se encontraba en el 

nivel medio. 

 

Por consiguiente, la teoría de la variable “inteligencia emocional” se considera 

a la Teoría de la Inteligencia Emocional desarrollada por Mayer y Salovey postula que 

la inteligencia emocional abarca la habilidad de percibir, tanto las emociones 

personales como las de los demás de manera eficaz (Yen, 2022). La teoría enfatiza 

la necesidad de desarrollar una mayor conciencia emocional en los estudiantes, 

fortaleciendo su capacidad para interactuar de manera constructiva en el ámbito 

académico y social (Caruso et al., 2019). 

 

En el contexto educativo de estudiantes de cuarto grado, esto implica que los 

estudiantes desarrollen la habilidad de identificar y manejar sus emociones de manera 

positiva. este enfoque teórico subraya la importancia de desarrollar competencias 

emocionales desde una edad temprana, lo que contribuye a un entorno escolar más 

empático y propicio para un aprendizaje integral (Kiran, 2022). Al fomentar estas 

habilidades en los estudiantes, se facilita la creación de un clima escolar positivo que 

apoya no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional. 

Además, estas competencias emocionales ayudan a los estudiantes a gestionar mejor 
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las relaciones interpersonales. Integrar la inteligencia emocional en el currículo 

educativo promueve un desarrollo equilibrado entre la vida académica y el desarrollo 

emocional. Al proporcionar estas herramientas para el autoconocimiento emocional y 

la empatía hacia los demás según Chakrabarti y Chatterjea (2017) se fomenta un 

entorno en el que puedan desarrollar relaciones interpersonales saludables. Y 

optimizar su rendimiento académico (Fiori y Vesely-Maillefer, 2018). 

 

La Teoría de la Autorregulación Emocional de Gross plantea que la inteligencia 

emocional implica la habilidad de regular de manera efectiva nuestras emociones 

(Benita, 2020). En el contexto de los estudiantes de cuarto grado, esto se traduce en 

su capacidad para manejar el estrés escolar de manera saludable, controlar la 

impulsividad para tomar decisiones más reflexivas y mantener la motivación para 

alcanzar sus metas académicas (McCormick et al., 2018). Asimismo, enfatiza el papel 

crucial de la autorregulación emocional e integrar estos conceptos en la educación de 

cuarto grado puede fomentar la formación de estudiantes más equilibrados y 

preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir en su trayectoria educativa 

(Grob, 2021). 

 

La Teoría de la Inteligencia Emocional de Bar-On presenta un enfoque integral 

que abarca varios componentes esenciales para el desarrollo emocional (Joyce et al., 

2021). Bar-On propone que la inteligencia emocional comprende la autoconciencia 

emocional, la autorregulación (Tehranipour & Azar, 2024). Para los estudiantes de 

cuarto grado, esto significa cultivar una mayor conciencia de sus propias emociones, 

desarrollar empatía y fortalecer habilidades sociales para interactuar de manera 

positiva con sus compañeros (Al-Shamaileh, 2023). 

 

Dentro del entorno escolar, la teoría subraya la necesidad de dotar a los 

estudiantes con herramientas que les permitan expresar sus emociones 

saludablemente. Asimismo, contribuyendo así a la creación de un ambiente escolar 

pacífico y favorable para el proceso de aprendizaje (De Geofroy y Evans, 2017). Esta 

perspectiva integral no solo se enfoca en el crecimiento académico, sino también 

preparándolos para afrontar con éxito los desafíos tanto dentro como fuera del ámbito 

educativo (Mrisho y Mseti, 2024). Por lo tanto, en un mundo incierto y de nuevos 
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desafíos, una planificación estratégica para fortalecer la inteligencia emocional se 

vuelve esencial, ya que actúa como un catalizador que guía las decisiones presentes 

y asegura un futuro más sólido para las entidades (Luy-Montejo, 2019). 

 

La Teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman, enfatiza la necesidad de 

cultivar las habilidades desde una edad temprana para fomentar tanto el bienestar 

emocional como el éxito académico (Williams, 2021). La autorregulación emocional 

logra mantener el enfoque en sus metas académicas (Rivers et al., 2019). Las 

habilidades sociales también son fundamentales, ya que les permiten relacionarse de 

manera positiva con sus compañeros y profesores, creando así un ambiente de 

aprendizaje colaborativo y enriquecedor (Cheng y Bololia, 2024). Estas competencias 

son pilares clave para su éxito tanto en el ámbito educativo como en el futuro 

profesional (Gransberry, 2021). 

 

En base al concepto de “inteligencia emocional”, la habilidad del ser humano 

para comprender, administrar y controlar tanto sus propias emociones como las de 

los demás es fundamental para la inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997). 

Este concepto fue popularizado por Daniel Goleman y ha sido ampliamente 

reconocido en campos como la psicología, la educación y el liderazgo. Originalmente 

fue introducido por Salovey y Mayer en 1990, ha sido refinado a lo largo del tiempo y 

actualmente se describe como la habilidad para percibir las emociones, y generarlos 

de modo que faciliten los procesos de pensamiento, y la competencia para regular las 

emociones para fomentar el crecimiento emocional (Peixoto y Muniz, 2022). 

 

La inteligencia emocional nos capacita para tomar decisiones más conscientes 

y adaptativas, fortalecer nuestras relaciones interpersonales y enfrentar situaciones 

estresantes con mayor efectividad. Es reconocida para el éxito en múltiples áreas de 

la vida, como el ámbito laboral, académico y personal (Boyatzis, 2018). Al desarrollar 

la inteligencia emocional, podemos mejorar nuestra capacidad para gestionar 

conflictos, comunicarnos de manera efectiva y mantener un equilibrio emocional que 

favorezca nuestro rendimiento y satisfacción en diferentes contextos (Fteiha y Awwad, 

2020). 
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La dimensión Identificación Emocional, como primera dimensión, implica la 

capacidad de reconocer y etiquetar nuestras emociones de forma precisa. Esto nos 

permite ser conscientes de lo que sentimos y cómo esos sentimientos pueden influir 

en nuestras acciones y pensamientos (Mayer y Salovey, 1997). 

 

La segunda dimensión, Control Emocional, se refiere a nuestra capacidad para 

gestionar y regular nuestras emociones de forma eficiente. Esto incluye aprender a 

mantener la serenidad en momentos difíciles. Es esencial para evitar reacciones 

impulsivas que pueden desencadenar conflictos o arrepentimientos (Mayer y Salovey, 

1997). Al desarrollar un buen control emocional, podemos mejorar nuestras relaciones 

interpersonales, promover un ambiente de trabajo más armonioso y tomar decisiones 

más acertadas en diferentes aspectos de la vida (Goodman et al., 2021). 

 

La dimensión comprensión de emociones, es el nivel de entendimiento sobre 

las razones y resultados de las emociones, tanto propias como extrañas va más allá 

de simplemente identificar las emociones propias; implica no solo comprender las 

razones detrás de nuestras propias emociones, sino también ser capaces de 

reconocer y comprender las emociones de los demás, así como su perspectiva 

emocional (Mayer y Salovey, 1997). Esta capacidad es crucial para fortalecer la 

empatía y mejorar nuestras habilidades de relacionamiento interpersonal de manera 

profunda y compasiva (Harmon-Jones et al., 2017). Al tener una comprensión más 

completa de las emociones, podemos establecer conexiones más significativas con 

los demás, fomentar relaciones más sólidas y contribuir a entornos sociales y 

laborales más colaborativos (Bastiaansen et al., 2019). 

 

Finalmente, la empatía es la cuarta dimensión, es la habilidad de comprender y 

sentir los que experimentan los demás, permitiendo una respuesta empática y 

comprensiva. Esta capacidad es fundamental para la resolución efectiva de conflictos 

y la creación de entornos colaborativos y de apoyo, tanto en contextos personales 

como laborales (Mayer y Salovey, 1997). La empatía fomenta la conexión emocional 

y el entendimiento mutuo, lo que a su vez promueve un clima de confianza y 

cooperación. Además, contribuye a la mejora de la comunicación y al desarrollo de 

un liderazgo más inclusivo y efectivo en diversos ámbitos (Meyers et al., 2019). 
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Por otro lado, en relación con las teorías relacionadas a la variable “expresión 

oral” tenemos a la teoría de la Adquisición del Lenguaje de Chomsky; esta teoría 

propone que el lenguaje es innato y que los niños adquieren la capacidad para la 

expresión oral a través de un proceso de desarrollo natural (Omar, 2022). Esta teoría 

sugiere que el dominio de la expresión oral se basa en la capacidad innata del 

lenguaje y se desarrolla mediante la exposición a un entorno lingüístico rico y 

estimulante (Gleitman et al., 2019). En el caso de la expresión oral de estudiantes de 

cuarto grado, esta teoría sugiere que los niños aprenden habilidades de comunicación 

oral al observar y emular a sus padres, maestros y compañeros de clase (Sobecks, 

2020). 

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget; según Piaget, en el contexto de 

estudiantes de cuarto grado, esto implica que su capacidad para expresar ideas de 

manera coherente y estructurada está relacionada con su nivel de desarrollo cognitivo 

y habilidades de pensamiento abstracto (Pakpahan y Saragih, 2022). La Teoría del 

Aprendizaje Colaborativo de Vygotsky; enfatiza la importancia del entorno social y 

colaborativo en el aprendizaje (Kose y Arslan, 2017). En el caso de la expresión oral 

de estudiantes de cuarto grado, esta teoría sugiere que el diálogo y la interacción con 

compañeros y maestros en actividades comunicativas favorecen a la expresión oral 

más sofisticadas y efectivas (Erbil, 2020). 

 

En base al concepto de “expresión oral” es la habilidad para expresarse 

verbalmente es de suma importancia en las interacciones sociales y puede influir de 

manera notable en el logro tanto académico como profesional de una persona (Daniel 

Goleman, 1995). 

 

Es una habilidad comunicativa fundamental que implica la capacidad de 

transmitir ideas, de manera verbal y audible. Esta habilidad no solo se basa en la 

correcta pronunciación y articulación de palabras, sino también en la claridad, 

coherencia y fluidez en la comunicación (Vogel et al., 2018). La expresión oral juega 

un papel en la interacción social, el aprendizaje académico y el desarrollo profesional, 

ya que permite establecer conexiones significativas con otras personas y compartir 

información de manera efectiva (Costigan y Brink, 2019). 
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La dimensión de Baja Expresión Verbal se refiere a un nivel inicial o limitado 

de habilidades comunicativas orales, según lo descrito por Goleman (1995). Este 

concepto se manifiesta en individuos que tienen dificultades para articular y presentar 

sus ideas de manera clara y coherente. Los problemas asociados con esta dimensión 

pueden incluir un vocabulario restringido, dificultad para estructurar frases de manera 

adecuada y una falta de fluidez al hablar. Estos aspectos afectan significativamente 

la capacidad de las personas para comunicarse de manera efectiva, limitando su 

habilidad para participar plenamente en discusiones, debates y otras formas de 

interacción verbal. 

 

De acuerdo con Griffiths et al. (2017) las limitaciones en la expresión verbal 

pueden tener un impacto negativo en diversas áreas, incluyendo el rendimiento 

académico y las relaciones interpersonales. Las personas con baja expresión verbal 

pueden encontrar complicado expresar sus pensamientos y emociones, lo que puede 

llevar a malentendidos o a la dificultad para establecer conexiones significativas con 

los demás. Estas dificultades pueden surgir de la falta de práctica, de una exposición 

limitada al lenguaje o de factores emocionales que afectan la confianza y la capacidad 

de comunicación. Por lo tanto, abordar y mejorar esta dimensión es crucial para 

apoyar el desarrollo integral de habilidades comunicativas en entornos educativos y 

sociales. 

 

La dimensión de Media Expresión Verbal representa un nivel intermedio de 

habilidades en la comunicación oral, donde los individuos logran expresar sus 

pensamientos de manera más estructurada y coherente. Según lo descrito por Daniel 

Goleman (1995), utilizar un vocabulario más amplio y preciso, lo que les permite 

comunicar sus ideas con mayor claridad. Su fluidez al hablar también mejora, 

facilitando una comunicación más efectiva en una variedad de situaciones. Aunque 

los individuos con media expresión verbal muestran un progreso significativo en sus 

habilidades comunicativas, aún pueden enfrentar desafíos en áreas específicas, 

como la articulación de palabras y la adaptación del discurso a diferentes audiencias y 

contextos. 

 

A pesar de estos avances, pueden persistir algunas áreas que requieren 
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atención y mejora. Por ejemplo, las personas con una expresión media verbal pueden 

encontrar dificultades al ajustar su estilo de comunicación según las necesidades y 

expectativas del público. Esto puede incluir la capacidad de adaptar el nivel de 

complejidad del lenguaje, la selección adecuada de temas y el ajuste del tono y ritmo 

del discurso. Además, la articulación precisa y la fluidez en situaciones más formales 

o de alta presión pueden seguir siendo áreas de desarrollo. Abordar estas áreas 

ayudará a los individuos a perfeccionar aún más sus habilidades comunicativas, 

facilitando una interacción más efectiva y adaptativa en diversos entornos. 

 

La dimensión de Alta Expresión Verbal representa un nivel avanzado de 

competencia en la expresión oral, donde los individuos muestran un dominio notable 

en la comunicación verbal. Según Daniel Goleman (1995), son capaces de utilizar un 

lenguaje claro y preciso, ajustado de manera adecuada al contexto en el que se 

encuentran. Su habilidad para articular ideas de manera coherente y efectiva les 

permite transmitir sus mensajes con gran impacto y persuasión. Esta capacidad se 

refleja en su habilidad para estructurar el discurso de manera lógica, utilizando un 

vocabulario sofisticado. 

 

Además, aquellos con alta expresión verbal exhiben una fluidez excepcional al 

hablar, lo que facilita una comunicación continua y sin interrupciones. Su 

pronunciación es precisa, lo que evita malentendidos y asegura que el mensaje sea 

comprendido claramente por su audiencia. Asimismo, muestran una notable 

capacidad para adaptar su discurso en función al contexto de la comunicación, 

ajustando el tono, el estilo y el contenido según sea necesario. Esta flexibilidad y 

competencia les permite manejar con eficacia una amplia gama de situaciones 

comunicativas, desde presentaciones formales hasta conversaciones informales, y 

jugar un papel importante en el liderazgo, la educación y otras áreas que requieren 

habilidades avanzadas de comunicación. 

 

Se formuló como Hipótesis general: Existe una relación significativa entre el 

nivel de inteligencia emocional y la capacidad de expresión verbal en estudiantes del 

cuarto grado secundaria de una institución educativa, Huacho 2024. Hipótesis 

específicas: I. Existe una correlación positiva significativa entre la identificación 



14  

emocional y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024. II. Existe una correlación positiva significativa 

entre la habilidad para controlar las emociones y la expresión verbal en estudiantes 

del cuarto grado secundaria de una institución educativa, Huacho 2024. III. Existe una 

correlación positiva significativa entre la habilidad para manejar las emociones y la 

expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución 

educativa, Huacho 2024. IV. Existe una relación positiva y significativa entre la 

empatía y la capacidad para expresarse verbalmente en estudiantes del cuarto grado 

secundaria de una institución educativa, Huacho 2024. 

 

Para la variable independiente: H1 La inteligencia emocional se distingue por 

la aptitud para reconocer, evaluar y articular las emociones; y para acceder a y evocar 

sentimientos que faciliten el razonamiento; la capacidad para interpretar las 

emociones y tener una comprensión profunda de ellas; y la competencia para 

gestionar las emociones con el objetivo de favorecer tanto el crecimiento cognitivo 

(Mayer y Salovey, 1997). 

 

Para la variable dependiente: H2 Expresión verbal se refiere a la capacidad de 

comunicar Conceptos, reflexiones y sentimientos expresados mediante la 

comunicación verbal. Según Goleman (1995) esta capacidad es crucial en la 

interacción social y puede influir en el éxito académico y profesional de un individuo. 

La verdadera sabiduría no reside solo en el dominio intelectual, sino en la armonía 

entre la inteligencia emocional y la expresión verbal. En el camino hacia el 

conocimiento, es crucial cultivar tanto la aptitud para comprender y controlar las 

emociones, así como la destreza para expresar nuestras ideas con claridad y 

empatía, es fundamental. Esto es especialmente relevante en los dicentes de cuarto 

grado de una institución educativa de secundaria, Huacho, así misma integración de 

la inteligencia emocional y la expresión verbal no solo nutre su crecimiento 

académico, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos de la vida con 

equilibrio y confianza. 
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II. METODOLOGÍA: 
 
La investigación se caracterizó por ser de tipo básica, como lo define Concytec (2020) 

este tipo de investigación se centró en la generación de nuevos conocimientos, sin un 

enfoque inmediato en su aplicación práctica. El propósito principal fue expandir la 

comprensión de teorías, específicamente relacionados con la inteligencia emocional 

(IE) y la expresión verbal. A través de este enfoque, se exploraron y explicaron 

fenómenos, así como se identificaron patrones y relaciones, sin pretender resolver 

problemas específicos. En el contexto de esta tesis, se buscó profundizar en la 

influencia de la IE en la capacidad de expresión verbal de los estudiantes, 

contribuyendo así al conocimiento existente y estableciendo una base para futuras 

investigaciones aplicadas en el ámbito educativo. 

 

El enfoque de estudio fue cuantitativo; según ATLAS.ti Scientific Software 

Development (2024) se centra en la medición de la frecuencia, intensidad o 

distribución de un fenómeno, permitiendo la comprobación de hipótesis y la inferencia 

de conocimientos. En esta modalidad, al inicio del proceso investigativo, se proponen 

teorías relacionadas con los hechos estudiados, a partir de las cuales se formulan 

hipótesis. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en el enfoque cuantitativo, 

se inicia con la identificación y formulación de un problema científico. 

El diseño fue de carácter no experimental, lo que implica que las variables del 

estudio no fueron manipuladas en ningún momento. Se trata de un estudio 

transversal, que recopila datos en un único momento específico. Asimismo, se empleó 

un enfoque descriptivo correlacional, el cual permite profundizar y analizar las 

relaciones entre variables y grupos de las mismas (Hernández et al., 2014). 

Figura N°1 

Esquema de las variables 
 

V1 
 
 

M r 
           
 
                                    V2 
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M = Muestra 
V1 = Inteligencia emocional 

V2 = Expresión Verbal 

r = Relación entre las variables 
 
 

Variable V1 (Independiente): Inteligencia emocional: conceptualmente se define como 

la habilidad del ser humano para comprender, Administrar y controlar tanto sus 

propias emociones como las de los demás es fundamental en el contexto de la 

inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997).    Operacionalmente se define como 

la medición de la inteligencia emocional y se lleva a cabo mediante un instrumento de 

observación en papel que consta de 20 ítems distribuidos en 4 categorías: inteligencia 

emocional, regulación emocional, inteligencia emocional interna e inteligencia 

emocional externa. Presenta 4 dimensiones: 1. Identificación Emocional: Destreza 

para identificar y entender tanto las emociones personales como las de los demás. 2. 

Control Emocional: Capacidad para gestionar y regular las emociones de manera 

eficaz en diferentes contextos. 3. Comprensión de Emociones: Nivel de 

entendimiento sobre las razones y resultados de las emociones, tanto propias como 

extrañas.4. Empatía: Facultad para empatizar y comprender las emociones de los 

demás al ponerse en su situación. Tiene una escala de medición ordinal 

 

Variable V2 (Dependiente): Expresión Verbal, conceptualmente, según Daniel 

Goleman (1995) la habilidad para expresarse verbalmente es de suma importancia en 

las interacciones sociales y Puede influir de manera notable en el logro tanto 

académico como profesional de una persona. En este trabajo académico, nos 

centraremos en la expresión verbal como una variable que será evaluada y medida en 

relación con la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria. En cuanto a definición Operacional: se medirá con el instrumento 

cuestionario compuesta de 20 ítems distribuidas en 3 dimensiones. 1. Baja Expresión 

Verbal: Dificultad para comunicar ideas de manera clara y coherente. 2. Media 

Expresión Verbal: Capacidad para comunicarse de manera efectiva en situaciones 

cotidianas. 3. Alta Expresión Verbal: Habilidad para expresar ideas de manera 

fluida y persuasiva, con claridad y coherencia. La escala de medición: Ordinal 

 
Población: Mucha et al. (2021) argumentan que la muestra representa una 
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combinación seleccionada por el investigador de elementos específicos que resaltan 

las características significativas para la investigación, pertinentes al estudio, 

importantes para el análisis. La población objetivo consistió en 209 estudiantes del 

cuarto grado de una institución de educación secundaria en Huacho. 

 

Los criterios de inclusión son discentes actualmente inscritos cuarto grado 

secundaria de una entidad educativa de Huacho durante el período académico actual. 

Los criterios de exclusión son discentes que estuvieron ausentes durante la 

recolección de datos. 

 

La Muestra: Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en el contexto del 

enfoque cuantitativo, una muestra se describe como una selección de individuos o 

elementos de la población de interés. La representatividad de esta muestra es crucial, 

ya que se busca que refleje de manera adecuada las características de toda la 

población. Idealmente, esta muestra se elige de manera sistemática para que los 

hallazgos obtenidos puedan aplicarse de manera generalizada a toda la población. 

 

En este contexto, la muestra son 100 discentes del cuarto grado de la 

institución educativa de  secundaria, Huacho, con un muestreo aleatorio simple. Así 

mismo la unidad de Análisis los discentes del cuarto grado en la institución educativa 

de secundaria, Huacho. 

 
La técnica es la encuesta. Según López (2015) esta estrategia implica recopilar 

datos mediante preguntas dirigidas a la población de interés. Su objetivo es obtener 

información de manera organizada, evaluando aspectos conceptuales que surgen de 

una pregunta de investigación previamente formulada. La encuesta, para Hernández- 

Sampieri y Mendoza (2018) Un proceso o recurso se describe y se piensa para guiar 

la recopilación de datos para referencia futura. 

 

Se tienen como instrumento al cuestionario. Según Hernández et al. (2014) 

grupo de preguntas diseñadas para obtener resultados que permitan responder a los 

objetivos establecidos. El cuestionario para Parasuraman (1986) se define como un 

conjunto de preguntas meticulosamente diseñadas para recabar los datos pertinentes 

requeridos para lograr los objetivos de un proyecto de investigación. La confiabilidad 
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se evaluó con el Alfa de Cronbach, lográndose obtener un coeficiente de 0,750 para 

la Inteligencia emocional y 0,834 para la expresión verbal, como figura en el anexo 5. 

 

Al finalizar la etapa de recolección de datos, se procedió a procesar la 

información utilizando el SPSS versión 27, con el fin de presentar los resultados 

mediante gráficos y tablas, en línea con los objetivos planteados en el estudio, los 

resultados, se consideraron dos tipos de análisis: Descriptivos se emplearon para 

ilustrar las distintas respuestas de los encuestados en relación con nuestro tema de 

investigación, permitiendo además detallar la medida central, la dispersión y la 

distribución de  las  dos variables  analizadas en el estudio, se  utilizaron  los 

resultados descriptivos. Por otro lado, los resultados inferenciales se emplearon para 

realizar inferencias sobre las hipótesis planteadas. 

 

En el análisis de datos de la tesis, se empleó la estadística descriptiva como 

una herramienta clave para interpretar los resultados. Según lo señalado por Acosta 

(2014) este enfoque permitió examinar de manera detallada las tablas de frecuencia y 

los porcentajes correspondientes a cada una de las variables consideradas. A través de 

este análisis, se logró una adecuada distribución de los datos. Este proceso de 

organización y descripción de los datos fue fundamental para establecer una base 

sólida sobre la cual se pudieran realizar interpretaciones más profundas y precisas, 

proporcionando una visión general del comportamiento de las variables en estudio. 

 

Además, se utilizó la estadística inferencial como parte del análisis de datos. 

Según Acosta (2014) este enfoque fue fundamental para validar tanto las hipótesis 

estadísticas alternativas como las nulas. A través de técnicas como las pruebas de 

significancia, se pudo determinar si las relaciones observadas entre la inteligencia 

emocional y la expresión verbal eran estadísticamente significativas o si podían 

atribuirse al azar. Este análisis permitió obtener conclusiones más robustas y 

confiables, al tiempo que ofreció una mayor comprensión de cómo las variables se 

interrelacionaban. En última instancia, fue crucial para respaldar las afirmaciones y 

hallazgos presentados en la tesis, proporcionando un marco sólido para la 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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Se utilizó la prueba estadística de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, donde 

la significancia dio un valor de 0,000 para ambas variables; estableciendo así en 

consecuencia, emplear pruebas no paramétricas (correlación de Rho de Spearman) 

para evaluar las variables de manera precisa y confiable. Por otro lado, para la 

interpretación de los resultados descriptivos, la tabla baremos distribuidos en niveles, 

para la inteligencia emocional (baja, media, alta) y para la expresión verbal (malo, 

regular, bueno); así como tablas cruzadas. 

 
Por último, se enfatizaron los principios éticos instaurados por el código de ética 

01-RCUNº0340-2021 CÓDIGO DE ÉTICA-UCV. Y en base a la guía de elaboración de 

trabajo conducentes a grados y títulos con resolución N°081-2024-VI- UCV. Se 

desarrolló con un enfoque exclusivamente académico y, por lo tanto, se diseñaron los 

instrumentos de manera anónima. La información recopilada se protegió de manera 

cuidadosa y se utilizará únicamente con fines académicos. Se otorgará la más alta 

prioridad a la estricta protección de la confidencialidad, garantizando de manera 

rigurosa la privacidad y el anonimato de los contribuyentes de información. Además, se 

velará por un completo respeto hacia la población objetivo, permitiéndoles elegir 

libremente su participación en la investigación. 

 

Se desarrollaron rigurosamente los principios éticos fundamentales, incluyendo 

la beneficencia, la justicia y la equidad. El principio de beneficencia se manifestó en 

la preocupación constante por el bienestar de los participantes, garantizando que la 

investigación no les causara daño y que, por el contrario, pudiera contribuir 

positivamente a su comprensión sobre la IE y la expresión verbal. Se realizaron todos 

los esfuerzos posibles para minimizar los riesgos para los estudiantes involucrados, 

asegurando que su participación fuera segura y respetuosa. 

 

Asimismo, se respetó el principio de justicia, asegurando un trato equitativo y 

justo para todos los participantes. Esto implicó seleccionar a los estudiantes de 

manera imparcial; no se hizo ningún tipo de discriminación o favoritismo, y se procuró 

que los resultados del estudio pudieran ser aplicables a una amplia variedad de 

contextos y poblaciones estudiantiles, reflejando así la diversidad del grupo 

investigado. 

 



20  

Finalmente, se cumplió con el principio de equidad, asegurando todos los 

aspectos del estudio, como el reconocimiento y la valoración de sus contribuciones al 

conocimiento generado. Al adherirse a estos principios éticos, la investigación no solo 

mantuvo su integridad, sino que también reforzó su compromiso con el respeto y la 

dignidad de todos los involucrados, proporcionando una base ética sólida para la 

exploración académica. 
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III. RESULTADOS 

Resultados del análisis descriptivo  

Tabla 1 

Tabla cruzada de las variables 
 

   Expresión verbal  
Total 

  Mala Regular Buena 

 
Baja 

1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Inteligencia 

emocional 
Media 

3 53 8 64 

4,7% 82,8% 12,5% 100,0% 

 
Alta 

0 1 34 35 

0,0% 2,9% 97,1% 100,0% 

Total 
 4 54 42 100 

 4,0% 54,0% 42,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

De la tabla 1, de los 100 estudiantes encuestados, una minoría (4.0%) califica 

su expresión verbal como mala, la mayoría (54.0%) la considera regular, y una porción 

significativa (42.0%) la percibe como buena. Estos datos indican una tendencia 

general hacia niveles intermedios de expresión verbal, con una porción considerable 

de estudiantes mostrando una buena capacidad en este aspecto. Entre los 

estudiantes con inteligencia emocional baja, todos (100.0%) tienen una expresión 

verbal mala. No hay estudiantes en esta categoría que tengan una expresión verbal 

regular o buena. Esto sugiere que una baja inteligencia emocional está fuertemente 

correlacionada con una deficiente expresión verbal. 

 

Para los estudiantes con inteligencia emocional media, hay una distribución más 

equilibrada en cuanto a la expresión verbal. El 4.7% tienen una expresión verbal mala, 

el 82.8% la consideran regular, y el 12.5% la perciben como buena. Esto indica que 

una inteligencia emocional media puede contribuir a una expresión verbal regular, con 

algunos estudiantes mostrando buenas capacidades en esta área. Entre los 

estudiantes con inteligencia emocional alta, ninguno tiene una expresión verbal mala, 

el 2.9% la califican como regular, y una mayoría del 97.1% la perciben como buena. 

Estos resultados resaltan que una alta inteligencia emocional está asociada con altos 

niveles de expresión verbal. 

 

El análisis de los datos sugiere una fuerte correlación entre la inteligencia 
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emocional y la expresión verbal. Una baja inteligencia emocional está asociada con 

una mala expresión verbal, mientras que una alta inteligencia emocional tiende a estar 

relacionada con una buena expresión verbal. Este patrón sugiere que mejorar la 

inteligencia emocional de los estudiantes podría ser una estrategia efectiva para 

aumentar sus habilidades de expresión verbal en la entidad educativa. 

Tabla 2 

Tabla cruzada de identificación emocional y expresión verbal 
 

   Expresión verbal  
Total 

  Mala Regular Buena 

 
Baja 

1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Identificación 

emocional 
Media 

3 51 8 62 

4,8% 82,3% 12,9% 100,0% 

 
Alta 

0 3 34 37 

0,0% 8,1% 91,9% 100,0% 

Total 
 4 54 42 100 

 4,0% 54,0% 42,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

De la tabla 2, se evidencia que, entre los estudiantes con identificación 

emocional baja, todos (100.0%) tienen una expresión verbal mala. No hay estudiantes 

en esta categoría que tengan una expresión verbal regular o buena. Esto sugiere que 

una baja identificación emocional está fuertemente correlacionada con una deficiente 

expresión verbal. Para los estudiantes con identificación emocional media, hay una 

distribución más equilibrada en cuanto a la expresión verbal. El 4.8% tienen una 

expresión verbal mala, el 82.3% la consideran regular, y el 12.9% la perciben como 

buena. Esto indica que una identificación emocional media puede contribuir a una 

expresión verbal regular, con algunos estudiantes mostrando buenas capacidades en 

esta área. Entre los estudiantes con identificación emocional alta, ninguno tiene una 

expresión verbal mala, el 8.1% la califican como regular, y una mayoría del 91.9% la 

perciben como buena. 

 

El análisis de los datos muestra una fuerte correlación entre la identificación 

emocional y la expresión verbal. Una baja identificación emocional está asociada con 

una mala expresión verbal, mientras que una alta identificación emocional tiende a 

estar relacionada con una buena expresión verbal. Este patrón sugiere que mejorar 
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la identificación emocional de los estudiantes podría ser una estrategia efectiva para 

aumentar sus habilidades de expresión verbal en la entidad educativa. 

 

Tabla 3 
 
Tabla cruzada de control de emociones y expresión verbal 

 

   Expresión verbal  
Total 

  Mala Regular Buena 

 
Baja 

1 0 5 6 

16,7% 0,0% 83,3% 100,0% 

Control de 

emociones 
Media 

0 40 4 44 

0,0% 90,9% 9,1% 100,0% 

 
Alta 

3 14 33 50 

6,0% 28,0% 66,0% 100,0% 

Total 
 4 54 42 100 

 4,0% 54,0% 42,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

De la tabla 3, entre los estudiantes con un bajo control de emociones, el 16.7% 

tienen una expresión verbal mala, ninguno la tiene regular, y una abrumadora mayoría 

del 83.3% la perciben como buena. Esto sugiere que incluso con un bajo control de 

emociones, algunos estudiantes pueden mantener una buena expresión verbal. 

 

Para los estudiantes con un control de emociones medio, hay una concentración 

significativa en la expresión verbal regular, con el 90.9% de los estudiantes en esta 

categoría. Ninguno de estos estudiantes tiene una expresión verbal mala, y solo el 

9.1% la perciben como buena. Esto indica que un control de emociones medio está 

fuertemente correlacionado con una expresión verbal regular. Entre los estudiantes 

con alto control de emociones, el 6.0% tienen una expresión verbal mala, el 28.0% la 

califican como regular, y una mayoría del 66.0% la perciben como buena. Estos 

resultados resaltan que un alto control de emociones está asociado con altos niveles 

de expresión verbal. 

 

Se evidencia una correlación entre el control de emociones y la expresión verbal. 

Los estudiantes con bajo control de emociones pueden tener una expresión verbal 

buena, mientras que aquellos con control de emociones medio tienden a tener una 

expresión verbal regular. Los estudiantes con alto control de emociones muestran una 

tendencia significativa hacia una buena expresión verbal. Este patrón sugiere que 
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mejorar el control de emociones de los estudiantes podría ser una estrategia efectiva 

para aumentar sus habilidades de expresión verbal en la entidad educativa. 

 

Tabla 4 
 
Tabla cruzada de compresión de emociones y expresión verbal 

 

   Expresión verbal  
Total 

  Mala Regular Buena 

 
Baja 

1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Comprensión de 
emociones 

Media 
3 49 3 55 

5,5% 89,1% 5,5% 100,0% 

 
Alta 

0 5 39 44 

0,0% 11,4% 88,6% 100,0% 

Total 
 4 54 42 100 

 4,0% 54,0% 42,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

De la tabla 4, de los 100 estudiantes encuestados, un pequeño porcentaje (4.0%) 

considera que su expresión verbal es mala, la mayoría (54.0%) la percibe como 

regular, y un número significativo (42.0%) la califica como buena. Los encuestados 

manifiestan habilidades verbales moderadas a buenas. Todos los estudiantes con 

baja comprensión de emociones (100.0%) indicaron tener una expresión verbal mala 

en la encuesta. Ninguno reportó una expresión regular o buena. Esto resalta la 

importancia de mejorar la comprensión emocional para fortalecer las habilidades 

verbales. 

 

Los estudiantes con comprensión de emociones media muestran una 

distribución más equilibrada: el 5.5% considera su expresión verbal como mala, el 

89.1% como regular, y el 5.5% como buena. Esto sugiere que un nivel medio de 

comprensión emocional está asociado predominantemente con una expresión verbal 

regular. Aquellos con alta comprensión de emociones no reportaron expresión verbal 

mala, con solo el 11.4% indicando que es regular y el 88.6% calificándola como buena. 

Estos hallazgos subrayan que una mayor comprensión emocional está fuertemente 

vinculada a una mejor expresión verbal. El estudio refleja que mejorar la comprensión 

emocional puede ser fundamental para fortalecer las habilidades verbales de los 

estudiantes. 
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Tabla 5 
Tabla cruzada de empatía y expresión verbal 

 

   Expresión verbal  
Total 

  Mala Regular Buena 

 
Baja 

4 39 5 48 

8,3% 81,3% 10,4% 100,0% 

Empatía Media 
0 14 10 24 

0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

 
Alta 

0 1 27 28 

0,0% 3,6% 96,4% 100,0% 

Total 
 4 54 42 100 
 4,0% 54,0% 42,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

De la tabla 5 y figura 5, se puede visualizar que, de los 100 estudiantes 

encuestados, un (54.0%) la describe como regular y un porcentaje significativo 

(42.0%) la califica como buena. Los estudiantes con baja empatía muestran una 

distribución en la expresión verbal con el 8.3% reportando una mala expresión verbal, 

el 81.3% considerando tener una expresión regular y el 10.4% indicando una 

expresión buena. Estos resultados resaltan la influencia negativa que la baja empatía 

puede tener en las habilidades verbales de los estudiantes. 

 

Para aquellos con niveles medios de empatía, ninguno reportó tener una 

expresión verbal mala. El 58.3% describió su expresión como regular y el 41.7% como 

buena. Este grupo muestra una tendencia positiva, donde la empatía media parece 

contribuir a una expresión verbal más satisfactoria. Los estudiantes con alta empatía 

no reportaron tener una expresión verbal mala. El 3.6% la considera regular y el 96.4% 

la describe como buena. Estos hallazgos subrayan que un alto nivel de empatía está 

fuertemente correlacionado con una mejor expresión verbal entre los estudiantes. El 

estudio demuestra que la empatía puede jugar un papel crucial en el desarrollo de 

habilidades verbales entre los estudiantes. Niveles más altos de empatía parecen 

promover una expresión verbal más efectiva, destacando la importancia de cultivar 

esta habilidad emocional en el entorno educativo para mejorar las interacciones y 

comunicaciones verbales. 

 

Resultados del Análisis Inferencial 

Prueba de normalidad 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal. H1: Los datos no provienen de 

una distribución normal.
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Tabla 6 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Inteligencia 
emocional 

 
Expresión 

verbal 

 
Control de 
emociones 

 
Compresión de 

emociones 

 
 

Empatía 

N 
100 100 100 100 100 

 ,240 ,226 ,284 ,214 ,262 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Sig. asintót. (bilateral) 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

En la investigación para una muestra de más 50 participantes para verificar la 

normalidad de las distribuciones de los datos de inteligencia emocional y expresión 

verbal entre los estudiantes. Se aplicó esta prueba estadística a un conjunto de datos 

compuesto por 100 participantes para cada variable. El resultado de la prueba, 

representado por el valor de Z de Kolmogorov-Smirnov, fue de 0.240 para la 

inteligencia emocional y de 0.226 para la expresión verbal. Estos valores indicaron la 

desviación de las distribuciones observadas con respecto a una distribución normal 

teórica. 

 

Además, se obtuvo una significancia asintótica bilateral (Sig. asintót.) de 0.000 

para ambas variables, lo que sugiere que las diferencias observadas entre las 

distribuciones de datos y la distribución normal esperada eran estadísticamente 

significativas. Esto llevó a la conclusión de que tanto la inteligencia emocional como 

la expresión verbal no seguían una distribución normal. Este hallazgo fue crucial para 

la selección del Rho Spearman para el análisis posterior de los datos, ya que indicó 

la necesidad de utilizar técnicas no paramétricas en el contexto académico de los 

estudiantes. 

 

Prueba de hipótesis 

   Hipótesis general 

Ha. Existe una relación significativa entre el nivel de inteligencia emocional y la 

capacidad de expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024. 



27  

Tabla 7 

Correlación entre las variables 
 

  
Expresión verbal 

 
Correlación de Rho de Spearman ,791** 

Inteligencia 

emocional 
Sig. (bilateral) ,001 

 N 100 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 
 

En la tabla 7, se evidencia una correlación significativa y positiva alta entre el 

nivel de inteligencia emocional y la capacidad de expresión verbal. El coeficiente es 

de 0.791, sig. 0.001 indica que, si aumenta el nivel de inteligencia emocional, también 

tiende a mejorar la capacidad de expresión verbal entre los estudiantes encuestados. 

Este hallazgo sugiere que las habilidades emocionales pueden jugar rol esencial en 

el desarrollo y la efectividad de la expresión verbal en el contexto educativo. 

 

Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya lo esencial de 

cultivar la inteligencia emocional (IE) como un componente integral del desarrollo 

educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda el hecho de 

promover la IE podría beneficiar significativamente en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en el entorno escolar. 

 

Hipótesis específica 1 

H1. Existe una correlación positiva significativa entre la identificación emocional y la 

expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución 

educativa, Huacho 2024. 

Tabla 8 

Correlación en base a la hipótesis 1 
 

  
Expresión verbal 

  
Correlación de Rho de Spearman 

 
,693* 

Identificación 

emocional 

 
Sig. (bilateral) 

 
,001 

 N 100 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27
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La tabla 8 muestra que, en una entidad educativa, existe correlación significativa 

y positiva alta entre el nivel de identificación emocional y la capacidad de expresión 

verbal. El coeficiente de Rho 0.693, sig. 0.001; indica que a medida que aumenta el 

nivel de identificación emocional, también tiende a mejorar la capacidad de expresión 

verbal entre los estudiantes encuestados. Este hallazgo sugiere que las habilidades 

de identificación emocional pueden jugar un rol esencial en el desarrollo y la 

efectividad de la expresión verbal en el contexto educativo. 

 

Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la importancia 

de cultivar la identificación emocional como un componente integral del desarrollo 

educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la idea de 

que promover la identificación emocional podría beneficiar significativamente en el 

desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 

 

Hipótesis específica 2 
 

H2. Existe una correlación positiva significativa entre la habilidad para controlar las 

emociones y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024. 

 
 

Tabla 9 

Correlación en base a la hipótesis 2 
 

  Expresión verbal 

 Correlación de Rho de Spearman ,484** 
Control de 

emociones 
Sig. (bilateral) ,001 

 N 100 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

En base a la table 09, se muestra una correlación significativa y positiva 

moderada entre el nivel de control de emociones y la capacidad de expresión verbal. 

El coeficiente de Rho 0.484, sig. 0.001; indica que a medida que aumenta el nivel de 

control de emociones, también tiende a mejorar la capacidad de expresión verbal 

entre los estudiantes encuestados. Este hallazgo sugiere que las habilidades 

emocionales de control de emociones pueden ejercer un rol esencial en el desarrollo 

y la efectividad de la expresión verbal en el contexto educativo. 
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Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la importancia 

de cultivar el control de emociones como un componente integral del desarrollo 

educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la idea de 

que promover el control de emociones podría beneficiar significativamente en el 

desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 

 

Hipótesis específica 3 
 

H3. Existe una correlación positiva significativa entre la habilidad para manejar las 

emociones y la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho 2024. 

 

Tabla 10 
 

Correlación en base a la hipótesis 3 
 

  Expresión verbal 

 Correlación de Rho de Spearman ,786** 
Compresión de 
emociones Sig. (bilateral) ,001 

 N 100 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

 
La tabla 10 muestra que, en una entidad educativa, se encontró una correlación 

significativa y positiva alta entre el nivel de comprensión de emociones y la capacidad 

de expresión verbal. El coeficiente Rho, sig. 0.001; indica que a medida que aumenta 

el nivel de comprensión de emociones, también tiende a mejorar la capacidad de 

expresión verbal entre los estudiantes encuestados. Este hallazgo sugiere que las 

habilidades de comprensión de emociones pueden jugar un papel crucial en el 

desarrollo y la efectividad de la expresión verbal en el contexto educativo. 

 

Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la importancia 

de cultivar la comprensión de emociones como un componente integral del desarrollo 

educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la idea de 

que promover la comprensión de emociones podría beneficiar significativamente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 
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Hipótesis específica 4 
 

H3. Existe una relación positiva y significativa entre la empatía y la capacidad para 

expresarse verbalmente en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución 

educativa, Huacho 2024. 

 
Tabla 11 

Correlación en base a la hipótesis 4 
 

  Expresión verbal 

 Correlación de Rho de Spearman ,714** 

Empatía Sig. (bilateral) ,001 

 N 100 

Nota. Elaboración propia de acuerdo a la base de datos registrados en el SPSS 27. 

 

 
La tabla 11, nos muestra que, en una entidad educativa, se encontró una 

correlación significativa y positiva alta entre el nivel de empatía y la capacidad de 

expresión verbal. El coeficiente Rho 0.714, sig. 0.001; indica que a medida que 

aumenta el nivel de empatía, también tiende a mejorar la capacidad de expresión 

verbal entre los estudiantes encuestados. Este hallazgo sugiere que las habilidades 

de empatía pueden ser esencial en el desarrollo y la efectividad de la expresión verbal 

en el contexto educativo. 

 

Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la importancia 

de cultivar la empatía como un componente integral del desarrollo educativo, para 

mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la idea de que promover la 

empatía podría beneficiar significativamente en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en el entorno escolar. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
En relación con la hipótesis general, se evidenció una correlación positiva alta entre 

el nivel de inteligencia emocional y la capacidad de expresión verbal. El coeficiente 

de correlación Rho con 0.791, y el valor de sig. 0.001, indica que a medida que 

aumenta el nivel de inteligencia emocional, también tiende a mejorar 

significativamente la capacidad de expresión verbal entre los estudiantes 

encuestados. 

 

Estos hallazgos concuerdan con Gutiérrez y Bonilla (2021) donde evidencia 

una influencia del desarrollo emocional y el desarrollo académico de los adolescentes. 

Asimismo, el estudio de Zurita y Mantilla (2024) donde los resultados muestran un 

avance significativo en el uso de procesos de lectura. Las estrategias son de suma 

importancia en el proceso de instrucción de la lectura en el entorno educativo 

ecuatoriano. Se concluye que existe una influencia de la inteligencia emocional en los 

procesos lectores de los estudiantes. 

 
Estos hallazgos fortalecen a la teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman, 

enfatiza la necesidad de cultivar las habilidades desde una edad temprana para 

fomentar tanto el bienestar emocional como el éxito académico (Williams, 2021). La 

autorregulación emocional logra mantener el enfoque en sus metas académicas 

(Rivers et al., 2019). Las habilidades sociales también son fundamentales, ya que les 

permiten relacionarse de manera positiva con sus compañeros y profesores, creando 

así un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquecedor (Cheng y Bololia, 2024). 

Estas competencias son pilares clave para su éxito tanto en el ámbito educativo como 

en el futuro profesional (Gransberry, 2021). 

 
Este hallazgo sugiere que las habilidades emocionales son esenciales en el 

desarrollo y la efectividad de la expresión verbal en el contexto educativo. Esta 

correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la importancia de cultivar 

la inteligencia emocional como un componente integral del desarrollo educativo, para 

mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la idea de que promover la 

inteligencia emocional podría beneficiar significativamente en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 
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En cuanto a la primera hipótesis específica, se evidenció una correlación 

positiva alta entre el nivel de identificación emocional y la capacidad de expresión 

verbal. El coeficiente 0.693, y el valor de sig. 0.001 indica que a medida que aumenta 

el nivel de identificación emocional, también tiende a mejorar significativamente la 

capacidad de expresión verbal entre los estudiantes encuestados. 

 
Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Corena y Pérez (2023) donde 

existe una relación significativa entre la identificación emocional de los estudiantes y 

la capacidad de expresión verbal. Según su estudio, los estudiantes que pueden 

reconocer y comprender sus propias emociones tienden a comunicarse de manera 

más efectiva y con mayor claridad. Además, se observó que el desarrollo de 

habilidades emocionales no solo mejora la interacción verbal, sino que también facilita 

la resolución de conflictos y la empatía entre compañeros. 

 
Estos hallazgos contribuyen a la teoría de la dimensión Identificación 

Emocional, como primera dimensión, implica la capacidad de reconocer y etiquetar 

nuestras emociones de forma precisa. Esto nos permite ser conscientes de lo que 

sentimos y cómo esos sentimientos pueden influir en nuestras acciones y 

pensamientos (Mayer y Salovey, 1997). 

 
Este hallazgo sugiere que las habilidades de identificación emocional pueden 

jugar un papel crucial en el desarrollo y la efectividad de la expresión verbal en el 

contexto educativo. Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya 

la importancia de cultivar la identificación emocional como un componente integral del 

desarrollo educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado respalda la 

idea de que promover la identificación emocional podría beneficiar significativamente 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 

 
La segunda hipótesis específica, se evidenció una correlación positiva 

moderada entre el nivel de control de emociones y la capacidad de expresión verbal. 

El coeficiente de Rho con 0,484, y el valor de sig. 0,001 indica que a medida que 

aumenta el nivel de control de emociones, también tiende a mejorar la capacidad de 

expresión verbal entre los estudiantes encuestados. 

 

Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Vásquez et al. (2022) donde al
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explorar los diversos modelos de inteligencia emocional dentro del contexto del 

proceso educativo, dan a conocer que el control de emociones beneficia a los 

estudiantes mejorando sus habilidades sociales y cognitivas, motivación, rendimiento 

académico y capacidad para regular sus estados de ánimo es crucial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Asimismo, concuerdan con la teoría de la dimensión control emocional, que se 

refiere a nuestra capacidad para gestionar y regular nuestras emociones de forma 

eficiente. Esto incluye aprender a mantener la serenidad en momentos difíciles. Es 

esencial para evitar reacciones impulsivas que pueden desencadenar conflictos o 

arrepentimientos (Mayer y Salovey, 1997). Al desarrollar un buen control emocional, 

podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, promover un ambiente de 

trabajo más armonioso y tomar decisiones más acertadas en diferentes aspectos de 

la vida (Goodman et al., 2021). 

 
Este hallazgo sugiere que las habilidades emocionales de control de 

emociones pueden jugar un papel crucial en el desarrollo y la efectividad de la 

expresión verbal en el contexto educativo. Esta correlación robusta y estadísticamente 

significativa subraya la importancia de cultivar el control de emociones como un 

componente integral del desarrollo educativo, para mejorar la comunicación verbal. 

Este resultado respalda la idea de que promover el control de emociones podría 

beneficiar significativamente en el desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno 

escolar. 

 
En el marco de la tercera hipótesis específica, se encontró una correlación 

positiva alta entre el nivel de comprensión de emociones y la capacidad de expresión 

verbal. El coeficiente Rho con 0.786, y el valor de sig. 0.001 indica que a medida que 

aumenta el nivel de comprensión de emociones, también tiende a mejorar la 

capacidad de expresión verbal entre los estudiantes encuestados. 

 
Los resultados, concuerdan con el estudio de Bautista (2023), que analiza la 

asociación de la inteligencia emocional y la comprensión lectora en alumnos de 

secundaria. Se encontró una relación entre los tres dominios de conocimiento 

psicológico (interno, adaptativo y manejo del estrés) y la comprensión lectora. 
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Además, Bautista destaca que los estudiantes con mayor inteligencia 

emocional tienden a tener una mejor capacidad de expresión verbal, lo que sugiere 

que el manejo adecuado de las emociones puede facilitar procesos cognitivos 

complejos. Por lo tanto, concluye que un mejor manejo de las emociones se 

relaciona positivamente con las habilidades de expresión verbal. Esto no solo 

fortalece la comunicación efectiva, sino que también fomenta un ambiente de 

aprendizaje más colaborativo y comprensivo. 

 
Además, los resultados refuerzan a la teoría de la dimensión comprensión de 

emociones, es el nivel de entendimiento sobre las razones y resultados de las 

emociones, tanto propias como extrañas va más allá de simplemente identificar las 

emociones propias. implica no solo comprender las razones detrás de nuestras 

propias emociones, sino también ser capaces de reconocer y comprender las 

emociones de los demás, así como su perspectiva emocional (Mayer y Salovey, 

1997). Esta capacidad es crucial para fortalecer la empatía y mejorar nuestras 

habilidades de relacionamiento interpersonal de manera profunda y compasiva 

(Harmon-Jones et al., 2017). 

 
Este hallazgo sugiere que las habilidades de comprensión de emociones 

pueden jugar un papel crucial en el desarrollo y la efectividad de la expresión verbal 

en el contexto educativo. Esta correlación robusta y estadísticamente significativa 

subraya la importancia de cultivar la comprensión de emociones como un componente 

integral del desarrollo educativo, para mejorar la comunicación verbal. Este resultado 

respalda la idea de que promover la comprensión de emociones podría beneficiar 

significativamente en el desarrollo de habilidades lingüísticas en el entorno escolar. 

 

En el marco de la cuarta hipótesis específica, se evidenció una correlación 

positiva alta entre el nivel de empatía y la capacidad de expresión verbal. El 

coeficiente de 0.714, y el valor de sig. 0,001; indica que a medida que aumenta el 

nivel de empatía, también tiende a mejorar la capacidad de expresión verbal entre los 

estudiantes encuestados. 

 
Estos resultados están alineados con la investigación de Villalobos y Riquelme 

(2022) donde da a conocer que la empatía es fundamental en diversas formas de 

interacciones y relaciones sociales, y se considera que está presente en todos los 
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niveles de complejidad social, influyendo tanto ascendente como descendente. Las 

habilidades socioemocionales, que incluyen la capacidad de regular las respuestas 

emocionales y conductuales en contextos sociales, son fundamentales para el éxito y 

el desempeño individual. 

 
Estos hallazgos enriquecen la teoría de la dimensión de la empatía, la cual es 

la habilidad de comprender y experimentar las emociones de los demás, permitiendo 

una respuesta compasiva y considerada. Esta aptitud es esencial para la resolución 

efectiva de conflictos y la creación de entornos colaborativos y de apoyo, tanto en 

contextos personales como profesionales (Mayer y Salovey, 1997). 

 
Desarrollar la empatía facilita la comunicación efectiva, fomenta relaciones 

más sólidas y mejora la cohesión en equipos de trabajo. Además, la empatía 

contribuye al bienestar emocional de los individuos, ayudando a mitigar el estrés y 

promoviendo un ambiente de confianza y respeto. Integrar la empatía en diversas 

áreas de la vida fortalece la capacidad de enfrentar desafíos de manera constructiva 

y resiliente. Este hallazgo sugiere que las habilidades de empatía pueden jugar un 

papel crucial en el desarrollo y la efectividad de la expresión verbal en el contexto 

educativo. Esta correlación robusta y estadísticamente significativa subraya la 

importancia de cultivar la empatía como un componente integral del desarrollo 

educativo, para mejorar la comunicación verbal. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Primera: Se aprueba la hipótesis general, se revela una relación significativa entre la 

inteligencia emocional (IE) y la capacidad de expresión verbal en estudiantes de 

cuarto grado. Aquellos con mayores habilidades emocionales tienden a expresarse 

mejor verbalmente, lo que sugiere que la IE es un factor clave en el desarrollo 

comunicativo de los estudiantes. 

 

Segunda: Se aprueba la primera hipótesis específica, los estudiantes con alta 

comprensión emocional tienen una notable mejoría en su capacidad de expresión 

verbal. Esto subraya la importancia de fomentar la comprensión emocional desde 

temprana edad para mejorar las habilidades comunicativas. 

 

Tercera: Existe una correlación positiva significativa entre la habilidad para gestionar 

las emociones y la fluidez verbal. Este hallazgo sugiere que las personas que pueden 

regular eficazmente sus emociones también tienden a expresarse de manera más 

coherente y articulada. La gestión emocional adecuada puede reducir la ansiedad y 

el estrés, lo que a su vez mejora la claridad y efectividad de la comunicación. 

 

Cuarta: Se muestra una correlación positiva significativa entre la capacidad de 

comprender las emociones y la fluidez verbal. Los estudiantes que comprenden mejor 

sus emociones y la de los demás tienden a ser más elocuentes y fluidos en su 

comunicación verbal. 

 

Quinta: Se aprueba la cuarta hipótesis específica, la empatía es un componente 

crucial de la IE que mejora la capacidad de expresión verbal de los estudiantes. 

Aquellos que desarrollan empatía tienen una mejor comunicación interpersonal y 

verbal. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 

Primera: A la entidad, se recomienda diseñar e implementar talleres y actividades 

extracurriculares basadas en metodologías de educación emocional y desarrollo de 

competencias verbales. Estas actividades deberían incluir técnicas de role-playing, 

debates, y dinámicas grupales que permitan a los estudiantes practicar la empatía, la 

escucha activa y la expresión de sentimientos, así como desarrollar habilidades en el 

uso del lenguaje y la articulación de ideas. 

 

Segunda: Al Ministerio de Educación, se recomienda desarrollar y adoptar políticas 

educativas que incorporen explícitamente la enseñanza de habilidades emocionales 

y socioemocionales dentro del currículo nacional. Esto podría incluir la creación de 

módulos específicos en asignaturas relacionadas, la capacitación de docentes en 

educación emocional, y la evaluación de estas habilidades como parte de los 

indicadores de rendimiento académico. 

 

Tercera: A la entidad, se recomienda establecer y acondicionar espacios seguros y 

confidenciales dentro de la escuela, como salas de orientación o espacios de 

reflexión, donde los estudiantes puedan expresar libremente sus emociones y recibir 

apoyo de profesionales capacitados, como orientadores escolares o psicólogos. 

Además, se sugiere implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del bienestar 

emocional de los estudiantes. 

 

Cuarta: A la entidad, se recomienda implementar programas estructurados de 

coaching emocional, que incluyan sesiones individuales y grupales con un enfoque 

en la regulación emocional, y la resolución de conflictos. Estos programas deben ser 

facilitados por profesionales capacitados y pueden incluir técnicas como el 

mindfulness, la inteligencia emocional, y la terapia cognitivo-conductual. 

Quinta: A los docentes, se recomienda organizar y facilitar actividades grupales 

estructuradas que fomenten la empatía, la cooperación y la comunicación efectiva, 

tales como proyectos colaborativos, discusiones guiadas y talleres de habilidades 

sociales. Estas actividades deben estar diseñadas para promover la inclusión, la 

diversidad de opiniones y el respeto mutuo entre los estudiantes, con el objetivo de 

fortalecer sus habilidades interpersonales y su capacidad para trabajar en equipo. 
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ANEXOS 



 

 

 

     Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 
 

 

Variable 
 

Definición conceptual 
Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala de 
medición 

 
 
 
 

 
Inteligencia 
emocional 

 

La habilidad del ser 
humano para 
comprender, administrar 
y controlar tanto sus 
propias emociones como 
las de los demás es 
fundamental en el 
contexto de la 
inteligencia emocional, 
según Mayer y Salovey 
(1997). 

Esta variable se 
medirá en 4 
dimensiones: 

 
Reconocimiento de 
emociones, 
regulación 
emocional, 
comprensión 
emocional y 
comprensión 
emocional. 

 

Identificación 
emocional 

⚫ Reconocimiento
de emociones propias 

⚫ Detección de emociones 
en los demás 

Escala de 
medición: 
Ordinal 

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

Control de emociones 
⚫ Regulación emocional 
⚫ Manejo de impulsos 

Comprensión de 
emociones 

⚫ Causas emocionales 
⚫ Perspectiva emocional 

 
 

Empatía 

 

⚫ Sensibilidad emocional 
⚫ Respuesta empática 

      

 
 
 

 
Expresión 

verbal 

 
La habilidad para 
expresarse verbalmente 
es de suma importancia 
en las interacciones 
sociales y Puede influir 
de manera notable en el 
logro tanto académico 
como profesional de una 
persona. Daniel Goleman 
(1995). 

Esta variable se 
medirá en 3 
dimensiones: baja 
expresión verbal, 
media expresión 
verbal y alta 
expresión verbal. 

 

Baja expresión verbal, 

 
⚫ Limitación en el 

vocabulario 
⚫ Dificultad para articular 

ideas 

Escala de medición: 
Ordinal 
 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 

 
Media expresión verbal 

 

⚫ Uso del lenguaje 
⚫ Claridad en la 

comunicación 

 

Alta expresión verbal 

 

⚫ Riqueza en el vocabulario 
⚫ Fluidez y coherencia 



 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Estimado estudiante, la presente forma parte de un estudio científico con la 

finalidad de recoger información valiosa sobre inteligencia emocional, al mismo 

tiempo precisar que la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de 

carácter confidencial. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda sinceramente 

según su percepción, siendo necesario responder la totalidad de las preguntas. 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 

1. Siempre - 4. Casi siempre - 3. A veces - 2. Casi nunca - 1. Nunca 
 

Nº VARIABLE: Inteligencia emocional Categorías 

DIMENSIÓN: Identificación emocional 5 4 3 2 1 

1 Soy consciente de mis emociones en diferentes situaciones      

2 Puedo identificar cómo me siento en momentos de estrés      

3 Puedo reconocer cuándo alguien está molesto      

4 Percibo fácilmente las emociones de mis amigos      

5 Identifico cuando alguien está feliz, incluso si no lo dice      

DIMENSIÓN: Control de emociones 5 4 3 2 1 

6 Puedo calmarme cuando estoy enojado      

7 Soy capaz de controlar mis emociones en situaciones difíciles      

8 Evito actuar impulsivamente cuando estoy emocionado      

9 Puedo esperar antes de reaccionar en una discusión      

10 Pienso antes de actuar en situaciones estresantes      

DIMENSION: Comprensión de emociones 5 4 3 2 1 

11 Puedo identificar las causas de mis sentimientos negativos      

12 Comprendo por qué me siento feliz en ciertas situaciones      

13 Reflexiono sobre cómo las emociones de los demás pueden influir en sus acciones      

14 Pienso en el impacto de mis emociones en mis decisiones      

15 Valoro la perspectiva emocional de otras personas en conflictos      

DIMENSION: Empatía 5 4 3 2 1 

16 Me doy cuenta fácilmente cuando alguien necesita apoyo emocional      

17 Soy sensible a las necesidades emocionales de los demás      

18 Identifico rápidamente cuando alguien se siente excluido      

19 Escucho activamente cuando alguien me habla de sus problemas      

20 Respondo de manera comprensiva ante las emociones de los demás      

 
   Gracias por su colaboración 



 

CUESTIONARIO SOBRE EXPRESIÓN VERBAL 
 

Estimado estudiante, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad 

de recoger información valiosa sobre expresión verbal, al mismo tiempo precisar que 

la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de carácter confidencial. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda sinceramente 

según su percepción, siendo necesario responder la totalidad de las preguntas. 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 

 
5. Siempre - 4. Casi siempre - 3. A veces - 2. Casi nunca - 1. Nunca 

 

Nº VARIABLE: Expresión verbal Categorías 

DIMENSIÓN: Baja expresión verbal 5 4 3 2 1 

1 Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que pienso      

2 Me siento restringido al usar términos variados cuando hablo      

3 Uso un número reducido de palabras en mis conversaciones diarias      

4 Me resulta difícil expresar mis ideas de manera clara      

5 A menudo no logro transmitir mis ideas correctamente      

6 Tardo en articular lo que quiero decir en una conversación      

DIMENSIÓN: Media expresión verbal 5 4 3 2 1 

7 
Utilizo el lenguaje de manera adecuada en diferentes situaciones.      

8 
Uso un lenguaje apropiado para comunicarme en la escuela      

9 Soy capaz de adaptar mi lenguaje según el contexto      

10 Me expreso de manera comprensible en la mayoría de las ocasiones      

11 Logro que los demás entiendan bien lo que digo      

12 Mis explicaciones son claras y fáciles de entender      

13 Puedo comunicar mis ideas sin causar confusión      

14 Mis instrucciones y descripciones son precisas y directas      

DIMENSIÓN: Alta expresión verbal 5 4 3 2 1 

15 Me expreso con precisión utilizando un amplio léxico      

16 Uso una amplia variedad de palabras al hablar.      

17 Enriquezco mi discurso con un vocabulario diverso      

18 Hablo de manera fluida y sin interrupciones.      

19 Mis ideas se presentan de manera lógica y ordenada      

20 Puedo hablar extensamente sobre un tema sin perder la claridad      

Gracias por su colaboración 



 

Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 4. Análisis complementario 

Confiabilidad del Instrumento 

El coeficiente alfa de Cronbach es un índice para medir la confiabilidad del tipo de 

consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar el grado de relevancia de 

un ítem de la herramienta. 

Escala de interpretación de la confiabilidad 
 

Rango Interpretación 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Media 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Nota: Tomado de Palella y Martis (2012, p. 169). Metodología de la investigación cuantitativa 

 

Interpretación de la confiabilidad del instrumento “inteligencia emocional”: 

El análisis de fiabilidad del cuestionario compuesto por 20 ítems, diseñado para 

evaluar la inteligencia emocional en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho, se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0,750; lo 

que indica una alta consistencia interna de los ítems del cuestionario. Este valor 

sugiere que las preguntas incluidas en el instrumento son coherentes entre sí y miden 

de manera consistente el mismo constructo; y permite confiar en que las respuestas 

de los participantes reflejan adecuadamente la inteligencia emocional en el entorno 

educativo. Por lo tanto, se obtuvo que el instrumento es fiable en un nivel alto. 

 

Interpretación de la confiabilidad del instrumento “expresión verbal”: 

El análisis de fiabilidad del cuestionario compuesto por 20 ítems, diseñado para 

evaluar la expresión verbal en estudiantes del cuarto grado secundaria de una 

institución educativa, Huacho, se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0,834; lo 

que indica una alta consistencia interna de los ítems del cuestionario. Este valor 

sugiere que las preguntas incluidas en el instrumento son coherentes entre sí y miden 

de manera consistente el mismo constructo; y permite confiar en que las respuestas 

de los participantes reflejan adecuadamente la expresión verbal en el entorno 

educativo. Por lo tanto, se obtuvo que el instrumento es fiable en un nivel muy alto.



 

Anexo 5. Prueba piloto 
 

Prueba piloto del instrumento inteligencia emocional 
 
 

 
 

Prueba piloto del instrumento expresión verbal 
 

 



 

Anexo 6. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 

 

 
 

 




