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RESUMEN 

Esta investigación buscó determinar qué relación existe entre las emociones y el 

logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución 

Educativa Privada, Lima-2024. Asimismo, se sustentó en Heras et al. (2016) para 

operativizar la variable emociones. Su metodología fue cuantitativa con un 

diseño no experimental, asimismo el alcance fue correlacional. La población de 

estudio se centró en estudiantes de sexto grado de primaria en un colegio 

privado, en tanto que, el muestreo fue censal, con un total de 40 estudiantes. Se 

aplicó un cuestionario para medir el manejo de emociones y una revisión 

documental del aprendizaje de los estudiantes durante el primer bimestre en el 

área de comunicación. Los hallazgos muestran que hubo una predominancia en 

el nivel regular, por el 55% de estudiantes, en tanto que, el logro de aprendizaje 

tuvo una predominancia en el nivel “en proceso”. Se concluyó que las emociones 

se correlacionan de manera significativa (p valor = 0,000) con el logro de 

aprendizaje en estudiantes de sexto grado del nivel primario en una Institución 

Educativa Privada, Lima-2024. Además, el coeficiente Rho Spearman = (r= 

0,813) demostró una correlación positiva y muy fuerte entre el manejo de 

emociones y el logro de aprendizaje en el área de comunicación. 

Palabras clave: emociones, conciencia emocional, regulación emocional, 

competencia social, habilidades de la vida para el bienestar. 
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ABSTRACT 

This research sought to determine what relationship exists between emotions 

and learning achievement in sixth grade primary school students in a Private 

Educational Institution, Lima-2024. Likewise, it was supported by Heras et al. 

(2016) to operationalize the variable emotions. Its methodology was quantitative 

with a non-experimental design, and the scope was correlational. The study 

population was comprised of sixth grade primary school students at a private 

school, while the sampling was census-based, with a total of 40 students. A 

questionnaire was applied to measure emotion management and a documentary 

review of the students' learning during the first two months in the area of 

communication. The findings show that there was a predominance at the regular 

level, for 55% of students, while learning achievement had a predominance at the 

"in process" level. It was concluded that emotions are significantly correlated (p 

value = 0.000) with learning achievement in sixth grade students at the primary 

level in a Private Educational Institution, Lima-2024. Furthermore, the Rho 

Spearman coefficient = (r= 0.813) demonstrated a positive and very strong 

correlation between emotion management and learning achievement in the area 

of communication. 

Keywords: emotions, emotional awareness, emotional regulation, social 

competence, life skills for well-being. 
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I. INTRODUCCIÓN

En relación al desarrollo emocional durante el período infantil, la familia 

desempeña un papel fundamental como el factor principal en el desarrollo 

afectivo de los niños, mientras que su entorno escolar representa la influencia 

social externa más significativa (Suárez y Vélez, 2018). Por lo tanto, los maestros 

de primaria tienen la oportunidad y responsabilidad de ayudar adecuadamente 

con el desarrollo emocional de los estudiantes, con el objetivo de que puedan 

integrarse de manera adecuada a contextos escolares y sociales, expresando 

sus emociones y sentimientos con autodominio. Además, Guil et al. (2018) 

añaden que las emociones constituyen el sexto sistema de comunicación 

humana, por lo tanto, su desarrollo adecuado durante los primeros años de 

infancia resultará determinante para su futuro.  

Dadas las circunstancias, se planteó la imperante necesidad de 

implementar nuevos sistemas con el objetivo de proporcionar un servicio 

educativo de mayor calidad que se adapte a las nuevas demandas y entornos 

actuales. En este marco, Cruzado (2022) expone que un proceso de enseñanza 

efectivo necesita que el progreso de los estudiantes sea evaluado de manera 

continua. Para ello, la evaluación formativa a través de los logros de aprendizaje 

se presenta como un enfoque que implica monitorear de cerca los avances de 

los alumnos y realizar ajustes a lo largo del proceso. No obstante, Pérez-Pueyo 

et al. (2019) advierten que su aplicación inicialmente no resultó sencilla, ya que 

la calificación tradicional se caracterizaba por su enfoque cuantitativo, mientras 

que el logro de aprendizaje se orienta hacia aspectos cualitativos. Por ejemplo, 

en América Latina, uno de los desafíos principales durante su adopción fue la 

limitada e incorrecta utilización de herramientas por parte de los maestros. 

Ahora bien, en el Perú, el MIDIS (2019) advirtió que es imperativo tomar 

medidas para garantizar una adecuada formación psicoemocional, con el 

propósito de que puedan desarrollarse hacia la adultez como individuos 

productivos, responsables y saludables. En este marco, se llevó a cabo por 

primera vez una evaluación nacional sobre el desarrollo de los niños, revelando 

que únicamente la mitad de las niñas (50.9%) alcanza una interacción adecuada 

con sus pares, tanto que esta cifra fue ligeramente menor en el caso de los 

varones (46%). Estos porcentajes presentan una leve mejora en las áreas rurales 

y disminuyen en la ciudad de Lima. En esta línea, únicamente el 49.8 % de los 
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niños pequeños es capaz de manifestar sus emociones de forma adecuada para 

su edad, con una ligera ventaja en el caso de las niñas. Entre los niños de 24 a 

71 meses de edad, apenas el 36% ha demostrado habilidades para controlar sus 

emociones en situaciones donde se sienten frustrados, lo que sugiere un menor 

desarrollo en la capacidad de relacionarse de manera saludable con otros en la 

vida adulta. 

Respecto al logro de aprendizaje, en el contexto peruano, los enfoques 

utilizados para la evaluación y la enseñanza experimentaron cambios a lo largo 

del tiempo. Durante la emergencia sanitaria y la transición a la educación a 

distancia, los logros de aprendizaje han adquirido relevancia, mediante las 

normas que regulan la evaluación formativa (MINEDU, 2021). Este enfoque 

formativo se vuelve fundamental cuando se busca supervisar de forma constante 

el progreso de las habilidades de los estudiantes, retroalimentando de manera 

constante su progreso. No obstante, sigue siendo un tema controvertido, ya que 

su aplicación puede resultar compleja y cuando no se implementa 

correctamente, sus efectos beneficiosos pueden no manifestarse. Por ejemplo, 

Beriche y Medina (2021) indican que muchas capacitaciones no se llevaron a 

cabo de manera integral para su implementación. 

Por otro lado, en la Institución Educativa Privada en Lima, se han percibido 

problemas con el desarrollo emocional de los estudiantes, en esta línea, algunos 

estudiantes manifiestan dificultades en el manejo de las emociones, que han 

llamado la atención de varios docentes. Estas señales incluyen ciertas 

manifestaciones de temor, rasgos de agresividad, continuas muestras de 

descontento e hiperactividad. Paralelamente, también se ha revisado que 

algunos estudiantes obtuvieron un logro de aprendizaje inferior al esperado. En 

base a estas observaciones, se ha sugerido la posibilidad de que exista 

correlación entre ambas variables en los alumnos. Por lo tanto, se requiere del 

método científico para determinar si existe relación significativa entre las 

emociones y el logro de aprendizaje en esta población.  

El problema general es: ¿Qué relación existe entre las emociones y el 

logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución 

Educativa Privada, Lima-2024? Los problemas específicos son: a) ¿Qué relación 

existe entre las dimensiones, conciencia emocional, regulación emocional, 

competencia social, habilidades de la vida para el bienestar con el logro de 
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aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución 

Educativa Privada, Lima-2024? 

El objetivo general es: Determinar qué relación existe entre las emociones 

y el logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una 

Institución Educativa Privada, Lima-2024. Los objetivos específicos son: a) 

Determinar qué relación existe entre las dimensiones, conciencia emocional, 

regulación emocional, competencia social, habilidades de la vida para el 

bienestar con el logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria 

en una Institución Educativa Privada, Lima-2024.  

En cuanto a la justificación práctica, este proyecto de tesis busca 

beneficiar el desarrollo emocional y académico de los alumnos en un centro 

educativo, a través de la generación de información relevante que pueda servir 

como fundamento para que los docentes y padres tomen decisiones y formulen 

estrategias para el fortalecimiento de las emociones en una etapa tan relevante 

de la vida.  

En cuanto a la justificación metodológica, se justificó el uso del enfoque 

cuantitativo y del alcance correlacional para lograr los objetivos planteados, dado 

que se busca correlacionar dos variables a través del uso de la estadística. En 

esta línea, también se justificó el diseño de un cuestionario como instrumento 

para registrar de forma numérica el grado y tipo de emociones de los estudiantes, 

de modo que, este instrumento pueda servir a otros investigadores en el futuro.  

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se apoyó en la teoría 

sociocultural para explicar las emociones de los alumnos al destacar la 

relevancia de la influencia del contexto sociocultural en el crecimiento de las 

emociones y la cognición. En esta línea, esta teoría explica que las interacciones 

sociales, como la participación en actividades de aprendizaje colaborativas, 

desempeñan un rol fundamental en la construcción del conocimiento y la 

regulación emocional, es decir, los estudiantes pueden ser influenciados por las 

interacciones con maestros y compañeros, lo que impacta en sus emociones. 

Respecto a la delimitación, esta investigación se enmarcó temporalmente 

al primer bimestre del 2024 para la recolección y análisis de datos, asimismo, el 

problema se delimitó físicamente a todos los estudiantes de un centro educativo 

privado en Lima. En cuanto a su delimitación temática, esta investigación se 

enfocó en medir las emociones y los logros de aprendizajes de los alumnos para 
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determinar el grado de correlación y su sentido. 

La hipótesis general es: Existe relación significativa y directa entre las 

emociones y el logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria 

en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. Las hipótesis específicas son: 

a) Existe relación significativa y directa entre las dimensiones, conciencia 

emocional, regulación emocional, competencia social, habilidades de la vida 

para el bienestar con el logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de 

primaria en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

Rosell (2023) tuvo como objetivo, confirmar de qué manera las emociones se 

correlacionan con los logros de aprendizaje en alumnos de primaria de un colegio 

privado en Huacho. Su metodología se apoyó en los criterios del enfoque 

cuantitativo y tuvo un diseño que evitó la experimentación, con un alcance 

correlacional. Se utilizaron cuestionarios y fichas de cotejo en una muestra de 

112 estudiantes. Se evidenció con una correlación moderadamente fuerte de 

R=0.659, asociada a un p =0.000, que hay una relación significativa de las 

emociones de los alumnos entre su logro de aprendizaje en el sexto grado de un 

colegio privado. El análisis estadístico mostró que, a mayores niveles de 

emociones positivas durante el proceso de aprendizaje se asociaron mayores 

niveles de logro académico. El coeficiente fue de 0.659, siendo positivo, 

evidenciando una relación directamente proporcional entre ambas variables en 

estudio. 

Granados (2019) analizó la correlación entre el manejo de emociones y 

los logros del aprendizaje en un centro educativo privado en Ancón. Su estudio 

fue cuantitativo y se apoyó en el razonamiento hipotético-deductivo, su estudio 

fue de nivel correlacional y su diseño no-experimental. Su muestra estuvo 

integrada por 91 estudiantes a quienes se les suministraron cuestionarios. Sus 

conclusiones revelaron que un 16.48% de los estudiantes encuestados indicaron 

expresar sus emociones de manera limitada, mientras que un 63.74% lo hizo de 

manera moderada y un 16.78% mostró una intensidad considerable en la 

expresión emocional (intensa). Además, se halló que el 18.68% de los 

participantes mostró un nivel deficiente de aprendizaje, el 67.03% tuvo un nivel 

clasificado como regular, y el 14.29% logró un nivel de aprendizaje considerado 

como bueno. Se resalta una correlación significativa, evidenciada por un 

coeficiente r=0.770**, lo que señala una correlación positiva sustancial de 

acuerdo con la escala de coeficientes de correlación. Como conclusión indicó 

que existe una conexión significativa entre las emociones y aprendizaje en el 

ámbito de la comunicación. 

En Ecuador, Maximí (2020) buscó medir las emociones para verificar si 

guarda relación significativa con el logro de aprendizaje en alumnos de básica 

media de un centro educativo. Su enfoque metodológico fue cuantitativo y se 

enmarcó en el diseño no-experimental a través del nivel correlacional. Se 
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aplicaron cuestionarios y fichas de cotejo a 52 estudiantes. Se utilizó un software 

SPSS para realizar un análisis estadístico. Los resultados mostraron la 

existencia de una asociación moderadamente fuerte y positiva entre el manejo 

emocional y el logro de aprendizaje con un (Rho = 0.526) y estadísticamente 

significativa (p<0.01), en los alumnos de educación básica media en un centro 

educativo de Guayaquil durante el año 2020. Por lo tanto, el estudio encontró 

evidencia de que, en la muestra analizada, a mayores habilidades y capacidades 

de los alumnos para percibir, comprender y gestionar tanto sus propias 

emociones como las de los demás están vinculadas a niveles superiores de 

rendimiento académico. El análisis estadístico respalda que ambas variables 

están positivamente correlacionadas. 

Montes (2021) buscó determinar de qué manera el manejo de emociones 

se correlaciona con el logro de aprendizaje en alumnos de un centro educativo 

en Ayacucho. La investigación fue cuantitativa y adoptó un diseño no 

experimental de tipo transeccional, empleando el método hipotético-deductivo. 

Se encuestó a 33 alumnos del nivel primario, asimismo se revisaron sus 

calificaciones. En concordancia con el propósito global del estudio, se observó 

una correlación significativa y moderada entre la habilidad para gestionar las 

emociones y los éxitos alcanzados en el aprendizaje. Este hallazgo se respalda 

con el coeficiente Rho obtenido, el cual se sitúa en 0,529. Además, cabe 

destacar la relevancia estadística de este resultado, ya que el valor de 

significancia, expresado como p-valor, es igual a 0,002. 

Aquije y Marcatinco (2021) buscó medir las competencias emocionales y 

confirmar su asociación con el desempeño escolar de estudiantes en un centro 

educativo en Ayacucho. Su marco metodológico estuvo enmarcado en criterios 

cuantitativos, y su diseño fue no experimental, apoyándose en el método 

hipotético deductivo. Se empleó el test estandarizado de BarOn ICE a 70 

escolares y se revisaron los logros académicos de los estudiantes del año 2020. 

Con base en los resultados recabados, se observó que aproximadamente el 

74,3% de los estudiantes exhibieron suficientes habilidades sociales como 

emocionales. Sobre el rendimiento académico, se destacó que el 47,1% de los 

alumnos demostraron disposición para aprender. La conclusión fundamental 

extraída de este análisis es que no hay correlación significativa entre el manejo 

emocional y el aprendizaje en la institución educativa, con un valor de p igual a 
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0,219. 

Escobar (2019) buscó confirmar de qué manera el manejo de emociones 

se correlaciona con los logros de aprendizaje en alumnos de primaria en 

Chiclayo. Utilizó una metodología positivista y correlacional. Su muestra fue de 

26 alumnos resultado de un muestreo no probabilístico. El análisis estadístico 

descriptivo demostró que el 92.3% de estudiantes posee un nivel alto para 

manejar sus emociones. El análisis estadístico inferencial reveló un coeficiente 

de correlación (r) con un valor de 0.197, con un nivel de significancia (p) de 0.028, 

donde p es inferior a 0.05. En este sentido, existe correlación débil entre el 

manejo de emociones y el aprendizaje en el ámbito de las matemáticas. Se 

determina, por ende, que la evaluación de los fundamentos teóricos relacionados 

con el manejo emocional permite identificar supuestos respaldados por 

experiencias y hallazgos científicos que respaldan su utilidad como un concepto 

con potencial beneficio. 

Los estudios analizados subrayan la relevancia de la correlación entre las 

emociones y el aprendizaje. La presencia de correlaciones directas y 

significativas entre el manejo de emociones y el aprendizaje refuerza la idea de 

que el bienestar emocional impacta directamente en el desempeño académico. 

Estos hallazgos respaldan la importancia de considerar las dimensiones 

emocionales en el diseño de estrategias educativas efectivas, destacando la 

necesidad de cultivar un entorno emocionalmente saludable para promover un 

aprendizaje integral y exitoso en los estudiantes. 

Por otro lado, respecto a la definición de las emociones, Pinedo y Yáñez-

Canal (2020), se trata de reacciones intrincadas del organismo a estímulos 

internos o externos, que abarcan cambios en la psicofisiología, la cognición y el 

comportamiento. Asimismo, estas respuestas se pueden manifestar a través de 

expresiones faciales, cambios fisiológicos y conductas, abarcando la alegría, 

tristeza, miedo y el enojo. Cabe indicar que estas respuestas son esenciales para 

la adaptación y supervivencia, influenciando en nuestras percepciones, 

decisiones y relaciones sociales.  

Desde otra perspectiva, Núñez-Cansado et al. (2021) agregan que las 

emociones son reacciones psico-fisiológicas complejas que involucran cambios 

en el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento y el cuerpo. En este 

marco, el concepto de emoción ha evolucionado con el tiempo. En la antigüedad, 
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se consideraban como estados puramente espirituales o mentales. A través de 

los siglos se comenzó a considerar que las emociones tenían una base 

fisiológica, desarrollando diversas teorías sobre las emociones, que enfatizan 

diferentes aspectos de ellas, como su expresión facial, su función adaptativa o 

su base neurobiológica. Actualmente, se considera que las emociones son 

fenómenos multidimensionales que involucran una compleja interacción de 

factores biológicos y psicosociales. 

En un contexto educativo, Vergaray et al. (2021) las emociones son vitales 

para el aprendizaje y el crecimiento general de los alumnos en un entorno 

educativo, dado que, durante la etapa escolar, las emociones tienen un impacto 

significativo en el aprendizaje. En otras palabras, la capacidad de un alumno 

para controlar sus emociones repercute directamente en su rendimiento 

académico, ya que afecta a su motivación, concentración, memoria y capacidad 

para tomar decisiones. Por lo tanto, un entorno que apoye las emociones puede 

fomentar un aprendizaje más eficaz, facilitar el manejo de conflictos, 

contribuyendo al desarrollo de las habilidades sociales. 

Ahora bien, para medir las competencias emocionales se puede utilizar la 

escala RRER, los cuales son componentes clave de la inteligencia emocional en 

contextos educativos (Heras et al., 2016). Esta escala evalúa las respuestas 

emocionales de los estudiantes durante situaciones específicas de aprendizaje 

o evaluación. Asimismo, el reconocimiento de emociones propias y ajenas es un 

requisito previo para el reconocimiento. La regulación implica la habilidad para 

manejar y dirigir las emociones de manera eficaz, ajustándolas según las 

circunstancias diversas. La empatía implica ponerse en el lugar de los demás, 

comprendiendo y compartiendo sus sentimientos. Por último, la resolución de 

problemas emocionales implica la habilidad para abordar conflictos y desafíos 

de manera constructiva. En conjunto, estos elementos constituyen habilidades 

fundamentales para la administración efectiva de las emociones propias y no 

propias, lo cual contribuye a un mayor éxito en las interacciones sociales y a un 

desarrollo personal. 

Con relación a la primera dimensión, Fernández-Hawrylak et al. (2020) 

definen que la conciencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestras propias emociones y como consecuencia el impacto que tiene eso 

sobre las personas mismas. Es decir, involucra la facultad de poder identificar y 
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clasificar emociones como la alegría, la tristeza, el enojo o el miedo y comprender 

sus causas, como también, sus consecuencias al experimentar dichas 

emociones. De este modo, se puede inferir que conciencia emocional adecuada 

implica darse cuenta de las emociones en el momento presente, para reaccionar 

o decidir de forma prudente, y no sólo de manera retrospectiva al reflexionar.

Hernández-Jorge (2022) agrega que la relevancia de la conciencia 

emocional en etapa escolar para el desarrollo de los estudiantes, radica en que 

les permite identificar y entender sus propias emociones. Esto es crucial para su 

bienestar y relaciones interpersonales; por ende, también para el desempeño 

académico. Algunos indicadores para medirla son las habilidades del estudiante 

para reconocer emociones, expresar sentimientos verbalmente, hablar de 

causas y consecuencias emocionales, y mostrar interés por los estados 

emocionales de otros. 

Con relación a la segunda dimensión Fernández-Hawrylak et al. (2020) 

definen la regulación emocional como aquella habilidad para manejar o controlar 

las emociones. De una manera explícita, esto puede significar, actuar con calma 

cuando se llega a experimentar emociones negativas como el enojo o la 

frustración; asimismo, expresar alegría y entusiasmo de manera socialmente 

aceptable, o reconfortarse cuando se experimenta tristeza, por ejemplo. Por lo 

tanto, la regulación emocional utiliza estrategias para reducir la intensidad o 

duración de emociones negativas y aumentar emociones positivas de acuerdo al 

contexto. 

De un modo similar, Hernández-Jorge (2022) agrega que la regulación 

emocional es importante porque provee a los estudiantes de herramientas para 

manejar sus emociones. Esto facilita su capacidad de aprender, su convivencia 

escolar y su adaptación a distintos contextos. Asimismo, la regulación emocional 

se manifiesta cuando se demuestra calma ante situaciones donde fácilmente las 

personas se alteran, manteniendo una perspectiva prudente ante situaciones de 

frustración. Por lo expuesto, se comprende que los estudiantes que son capaces 

de adaptarse a situaciones desafiantes, de mantener la concentración y tomar 

decisiones informadas, incluso bajo presión, cuentan con una adecuada 

regulación emocional. 

Con relación a la tercera dimensión, Fernández-Hawrylak et al. (2020) 

definen la competencia social como aquella capacidad de entender a los demás, 



10 

relacionarse bien con ellos y demostrar cualidades como el tacto para 

comunicarse o el cuidado en las interacciones sociales. Las competencias 

sociales son manifiestas y se pueden observar, incluyen destrezas como la 

empatía, asertividad, la capacidad de resolver conflictos de forma constructiva y 

la contribución a un ambiente de cooperación o armonía grupal. Por lo tanto, una 

adecuada competencia social permite formar relaciones saludables en contextos 

familiares, sociales y educativos. Ahora bien, desarrollar empatía implica 

ponerse en la situación de los demás, percibir sus emociones y responder de 

manera compasiva. Por lo tanto, se infiere que los estudiantes con esta habilidad 

son más propensos a establecer relaciones saludables, resolver conflictos de 

manera constructiva y colaborar efectivamente en grupos. 

Perpiñá et al. (2021) agregan que el desarrollo de la competencia social, 

permite a los estudiantes entender a los demás, al relacionarse de manera 

positiva en grupos e integrarse a la comunidad escolar, enriqueciendo su 

experiencia académica. Algunos indicadores son, la presencia de conductas 

prosociales, manejo de conflictos en el aula y la facilidad para hacer amigos. 

Con relación a la cuarta dimensión, Fernández-Hawrylak et al. (2020) 

establecen que las habilidades para el bienestar incluyen destrezas que permiten 

cuidar tanto de la propia salud mental, como de la salud física. Por ejemplo, la 

capacidad de fijar y alcanzar metas positivas y adaptativas que generen 

satisfacción, o pedir ayuda cuando se necesita para lidiar con los retos de la vida. 

Se debe agregar que, durante la etapa escolar, estas habilidades son 

fundamentales para generar hábitos saludables de sueño, dieta y ejercicio. 

Las emociones son fundamentales para saber cómo nos desenvolvemos 

en la vida y en la escuela. Ayudan a entender nuestras reacciones y las de los 

demás, lo que afecta directamente cómo aprendemos y nos relacionamos. Es 

clave aprender a reconocerlas, regularlas y usarlas de manera positiva para 

nuestro bienestar general.  

Desde la perspectiva de Peña (2021), las habilidades de vida para el 

bienestar son cruciales porque empoderan a los estudiantes a hacerse cargo de 

su propia salud y satisfacción durante la etapa escolar y en adelante. Esto se 

puede manifestar a través de hábitos saludables, metas positivas, capacidad de 

pedir ayuda, niveles de satisfacción, optimismo y realización personal. Asimismo, 

por todo lo expuesto, se infiere que los estudiantes con esta habilidad son 



11 
 

capaces de abordar conflictos y desafíos emocionales de manera efectiva, así 

como encontrar soluciones prácticas y positivas.  

Por otro lado, la segunda variable, logros de aprendizaje, es definida por 

MINEDU (2020) como aquellas metas educativas que los estudiantes deben 

alcanzar en cada grado escolar, es decir, se refieren a las destrezas, 

conocimientos y actitudes que los alumnos deben adquirir como resultado de su 

aprendizaje. Ahora bien, con relación a la educación primaria en el Perú, los 

logros de aprendizaje están estipulados en el Currículo Nacional. 

Fernández et al. (2022) agregan que la importancia de los logros de 

aprendizaje radica en que permiten establecer expectativas claras sobre lo que 

los estudiantes deben saber y pueden hacer en cada grado. Asimismo, sirven 

como guía para que los profesores preparen las actividades educativas y para 

que los estudiantes o padres conozcan los objetivos a alcanzar. De este modo, 

los logros de aprendizaje son la base para evaluar el progreso y desempeño 

académico de los alumnos. 

En el Perú, la medición de los logros de aprendizaje en el nivel primario 

se realiza a través de evaluaciones formativas y sumativas que aplican los 

docentes en cada grado. En el caso de 1° y 2° grado de primaria, la Resolución 

Ministerial N°094-2020-MINEDU establece una escala de calificación para la 

evaluación de los aprendizajes, con cuatro categorías: En inicio, En proceso, 

Logrado y Destacado. El modelo antes descrito permite al docente reconocer el 

nivel de logro de cada estudiante en base a los aprendizajes estipulados en el 

Currículo Nacional. De otro modo, para los grados de 3° a 6° de primaria, la 

evaluación del aprendizaje está normada por la escala vigesimal de 0 a 20. Los 

docentes utilizan diversos instrumentos evaluativos durante las unidades 

didácticas según cada competencia para determinar la calificación.  Los 

resultados de estas evaluaciones realizadas por cada institución educativa son 

analizados internamente para la mejora educativa.  

Por tanto y a modo de comentario el análisis de diversos estudios revela 

una consistente correlación entre el manejo de emociones y el aprendizaje. Las 

investigaciones de Rosell, Granados, Maximí, Montes, Aquije y Marcatinco, y 

Escobar, abordan esta relación desde enfoques cuantitativos, utilizando 

diferentes metodologías y muestras estudiantiles. En general, se destaca una 

tendencia positiva: a mayores niveles de emociones positivas, se asocian logros 
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académicos más elevados. La inteligencia emocional, medida a través de 

diferentes escalas, emerge como un factor clave en este vínculo. Estos hallazgos 

subrayan la importancia de considerar las dimensiones emocionales, en el 

diseño de programas educativos que promuevan no sólo el rendimiento escolar 

sino también el desarrollo integral de los estudiantes. Por ende, se refuerza la 

idea de que un entorno emocionalmente favorable contribuye a un aprendizaje 

más efectivo y al bienestar general de los alumnos (Miranda-Núñez, 2022). 

Por otro lado, la corriente pedagógica que sustenta este trabajo es el 

constructivismo. En esta línea, García (2020) explica que el aprendizaje es un 

proceso socialmente mediado, donde la interacción con otros desempeña un 

papel crucial. Un concepto fundamental es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

que representa la distancia entre lo que un alumno puede hacer por sí mismo y 

lo que puede lograr con la guía y el apoyo de un adulto o de compañeros más 

capacitados. Además, el concepto de andamiaje describe cómo los educadores 

y los compañeros proporcionan apoyo temporal que ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades nuevas hasta que puedan realizarlas de manera 

independiente. La teoría se desarrolla a través de la colaboración y el diálogo, 

promoviendo un aprendizaje activo y participativo. Los alcances de esta teoría 

son amplios, ya que no solo abordan el desarrollo cognitivo, sino también el 

emocional y social, al destacar cómo el entorno y las interacciones influyen en el 

crecimiento intelectual y afectivo de los individuos. 

Por lo tanto, el constructivismo vincula directamente las interacciones 

emocionales y sociales con el aprendizaje. Según Benítez-Vargas (2023) las 

emociones positivas y un entorno de apoyo emocional pueden potenciar el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los aportes de esta 

teoría a la investigación incluyen la comprensión de cómo las emociones influyen 

en la capacidad de los estudiantes para aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje colaborativo y cómo un ambiente educativo emocionalmente 

enriquecido puede mejorar el rendimiento académico. Al aplicar los principios del 

constructivismo social, se puede analizar cómo las interacciones emocionales en 

el aula contribuyen al éxito académico, proporcionando una base sólida para 

estrategias pedagógicas que integren el desarrollo emocional y cognitivo. 

Por último, otro concepto importante a destacar, son las características de 

los adolescentes, al cursar el sexto grado de primaria, generalmente de 11 a 12 
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años, que es cuando se encuentran al inicio de la adolescencia, también 

conocida como pubertad. En esta fase, experimentan rápidos cambios físicos 

como el crecimiento acelerado, el desarrollo de características sexuales 

secundarias y un aumento de la energía y actividad motora. Cognitivamente, 

comienzan a desarrollar habilidades de pensamiento abstracto, aunque todavía 

pueden depender del pensamiento concreto. Socialmente, buscan una mayor 

independencia de los padres y comienzan a valorar más las opiniones y la 

aceptación de sus pares. La identidad personal y el autoconcepto se vuelven 

temas centrales, con una mayor conciencia de sí mismos y de cómo son 

percibidos por los demás (Espinoza et al., 2022). 

Ahora bien, respecto al manejo de emociones durante esta etapa, los 

adolescentes en sexto grado a menudo experimentan fluctuaciones emocionales 

debido a los cambios hormonales y a las presiones sociales (Cañazaca, 2021). 

Pueden mostrar una mayor sensibilidad y reactividad emocional, alternando 

entre estados de ánimo positivos y negativos. Su capacidad para regular 

emociones está en desarrollo, lo que puede llevar a comportamientos impulsivos 

o desafiantes. Sin embargo, con el apoyo adecuado, pueden aprender

estrategias de autorregulación y manejo emocional. Las interacciones con sus 

pares y adultos significativos, como maestros y padres, juegan un papel crucial 

en su desarrollo emocional, proporcionando modelos y guías para la expresión 

y control emocional (Peña-Casares y Aguaded-Ramírez, 2019). 

El marco teórico presentado destaca la importancia creciente de entender 

la correlación entre las variables en estudio en contextos educativos. A través de 

diversos estudios como los de Rosell, Granados, Maximí, Montes, Aquije y 

Marcatinco, y Escobar, se evidencia una consistente correlación entre el manejo 

de emociones y el rendimiento académico. Estos estudios utilizan metodologías 

cuantitativas y muestras estudiantiles diversas para explorar cómo los factores 

emocionales están vinculados con el desempeño escolar. 

Es relevante notar que la mayoría de estos estudios encuentran una 

asociación positiva entre emociones positivas y logros académicos, lo cual 

sugiere que las habilidades emocionales no solo influyen en el bienestar personal 

de los estudiantes, sino también en su capacidad para enfrentar los desafíos 

académicos de manera efectiva. Esta conclusión respalda la necesidad de 

considerar las dimensiones emocionales en el diseño de programas educativos 
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que no solo promuevan el rendimiento escolar. 

Desde la perspectiva del constructivismo, que enfatiza la relevancia de las 

interacciones entre individuos y emocionales en el aprendizaje, se puede 

argumentar que un entorno educativo que fomente la inteligencia emocional 

puede facilitar un aprendizaje más significativo y duradero. Este enfoque teórico 

sugiere que las emociones no solo son un acompañamiento del aprendizaje, sino 

que son fundamentales para la construcción activa del conocimiento y el 

crecimiento personal de los alumnos. 

De manera general, los estudios revisados destacan la importancia de 

integrar estrategias que promuevan el desarrollo de las emociones en los 

estudiantes como parte esencial de la experiencia educativa, mejorando tanto 

los resultados académicos como el bienestar general de los estudiantes. Es por 

ello que, este estudio se centra en explorar o determinar la conexión entre estas 

dos variables. 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Para Abeysekera (2019) las investigaciones básicas consisten en estudios 

teóricos que buscan ampliar el conocimiento en un campo particular sin una 

aplicación práctica directamente visible. Por lo tanto, esta investigación buscó 

ampliar el conocimiento que se tiene sobre las emociones y el aprendizaje.  

Acosta (2023) explica que los estudios de enfoque cuantitativo se apoyan en 

la objetividad, estadística y deducción; en este marco, este proyecto se 

desarrolló considerando el rigor cuantitativo, al aplicar un análisis estadístico de 

las emociones y aprendizaje. 

Hernández y Mendoza (2018) describen que, en los estudios no 

experimentales, el investigador no interviene para introducir condiciones o 

estímulos. Por lo tanto, esta investigación se limitó a recopilar las emociones y 

el logro de aprendizaje, sin manipular o intervenir, es decir, evitando la 

experimentación de las variables.  

De un modo parecido, Hernández y Mendoza (2018) explican que los 

estudios correlacionales, buscan determinar la asociación estadística entre dos 

variables sin un vínculo causal. En este marco, esta tesis fue correlacional y se 

lo esquematiza de la siguiente manera:  

Donde:  

M = Estudiantes 

V1: Emociones 

V2: Logro de aprendizaje 

R= Correlación 
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3.2  Variables y operacionalización  

Variable 1: Emociones 

Definición conceptual 

De acuerdo con Heras et al. (2016) definen las emociones como aquellos 

estados o reacciones psico-fisiológicas que generan cambios en el estado de 

ánimo, el pensamiento, el comportamiento y el cuerpo. Asimismo, desde una 

perspectiva de las competencias emocionales, esto involucra el reconocimiento 

de emociones, la regulación de emociones, la empatía y la resolución de 

problemas. 

Definición operacional 

Para medir las competencias emocionales de los estudiantes, se utilizaron 4 

dimensiones (Conciencia emocional, regulación emocional, competencia social, 

habilidades de la vida para el bienestar). Asimismo, cada dimensión cuenta con 

indicadores, sumando un total de 21 ítems para el cuestionario de emociones, 

que se presentó una escala de medición tipo Likert (ver anexo 3).  

Variable 2: Logro de aprendizaje 

Definición conceptual 

El logro de aprendizaje - en el área de comunicación - se refiere a la adquisición 

y desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con la comprensión y 

producción de textos en diferentes situaciones comunicativas. Implica el dominio 

de competencias lingüísticas, la capacidad de interpretar y analizar información, 

además, de la habilidad para expresarse de manera clara, coherente y efectiva 

(Dre, 2018). 

Definición operacional 

Se evaluó mediante pruebas que ayudan a identificar el rendimiento del 

estudiante en diversas competencias y capacidades del área de comunicación 

en sexto de primaria. Esta evaluación incluye pruebas de comprensión lectora, 

producción de textos, expresión oral, análisis de estructuras lingüísticas, entre 

otras. Los resultados se presentaron en niveles de logro (inicio, proceso, logrado, 

destacado). Los datos fueron recolectados del acta de evaluación. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

Mucha et al. (2020) indican que la población de estudio se refiere al 

conjunto total de casos que cumplen determinados criterios especificados y que 

conforman el grupo de interés en una investigación particular. En esta línea, las 

unidades informantes fueron los alumnos, que sumaron un total de 40.  

En este marco, una muestra representa un subgrupo extraído de la 

totalidad definida como población bajo estudio. Constituye un fragmento o 

segmento de esa totalidad seleccionado mediante algún método de muestreo, 

ya sea probabilístico o no probabilístico (Mucha et al., 2020). Sin embargo, en 

esta investigación no se utilizó un muestreo dado que, al tratarse de 40 

estudiantes, fue factible medir.  

Pereyra y Vaira (2021) explican que el muestreo es el criterio que aplican 

los investigadores para obtener el grupo final que se estudiará. En esta línea, se 

utilizó un muestreo censal, el cual consiste en examinar todas las unidades 

disponibles que conforman una población, en lugar de extraer una muestra 

representativa.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

Confiabilidad 

Se utilizó la encuesta para obtener datos sobre las emociones. Se aplicó un 

cuestionario estructurado, lo que permitió obtener información cuantitativa sobre 

las emociones de los alumnos durante su aprendizaje (Feria et al., 2020). En 

este marco, el instrumento que le corresponde, fue el cuestionario, para evaluar 

las emociones de los estudiantes. El cuestionario fue de creación propia y tuvo 

preguntas cerradas y una escala de valoración Likert que permitió medir la 

intensidad de diferentes emociones (positivas y negativas) experimentadas 

durante el proceso de aprendizaje. 

Para obtener información del logro de aprendizaje, se empleó el análisis 

documental. Se revisaron y analizaron los registros académicos, que reflejan el 

desempeño académico de los estudiantes (Arias, 2020). En esta línea, la 

herramienta fue la ficha documental para registrar y analizar los datos 

relacionados con el aprendizaje.  
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Validez 

El grado en que mide realmente lo que pretende medir se denomina validez. Por 

ende, se aseguró la validez del cuestionario mediante un juicio de expertos 

(Bautista-Díaz, 2022). La herramienta fue evaluada por tres especialistas en 

métodos de investigación y psicología educativa (en términos de claridad, 

coherencia y relevancia) y cada uno de los ítems con respecto a los objetivos de 

la investigación. Sus aportes y sugerencias permitieron refinar y mejorar el 

cuestionario antes de su aplicación. 

Confiabilidad 

La confiabilidad, por otro lado, es la precisión y coherencia de los datos obtenidos 

mediante la herramienta de medición (instrumento) (Rodríguez-Rodríguez y 

Reguant-Álvarez, 2020). En esta investigación, para determinar fiabilidad se 

utilizó la prueba alfa de Cronbach. Evalúa la coherencia interna de los ítems y 

permite evaluar la fiabilidad del instrumento. Después de aplicar el cuestionario 

a una muestra piloto, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.81, lo cual 

indica una confiabilidad alta y aceptable para los propósitos del estudio. 

3.5  Procedimiento 

Se inició los procedimientos solicitando los permisos correspondientes a las 

autoridades del centro educativo. Posteriormente, se hizo una reunión con los 

padres de familia, donde se les informó detalladamente sobre los objetivos y los 

que estuvieron de acuerdo con la participación voluntaria de sus hijos dieron su 

consentimiento informado. Una vez obtenidos los consentimientos, se procedió 

a aplicar presencialmente los cuestionarios diseñados para evaluar las 

emociones de los estudiantes. Los datos obtenidos fueron registrados en un 

archivo de Microsoft Excel, organizados y codificados para su posterior análisis 

estadístico en el programa SPSS, donde se calcularon medidas descriptivas y 

se llevaron a cabo pruebas de hipótesis. 

3.6 Método de análisis de datos 

Inicialmente se procesó a un nivel descriptivo para organizar, resumir y presentar 

los datos recolectados. Se calcularon porcentajes y niveles para ambas variables 

(emociones y aprendizaje). Posteriormente, se aplicó la estadística inferencial 
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para comprobar las hipótesis. Estos análisis permitieron determinar si existe una 

asociación significativa; en caso afirmativo, la magnitud y dirección de dicha 

asociación. Asimismo, se utilizaron programas estadísticos como Excel y SPSS 

para facilitar el análisis de datos.  

 

3.7 Aspectos éticos 

Se aplicaron las normas de citación APA 7.ª edición. Asimismo, se consiguió 

consentimiento informado de los padres. Se les proporcionó información sobre 

los fines del estudio, los procedimientos a seguir, los riesgos y beneficios 

potenciales, y se aseguró que su participación sea voluntaria y puedan retirarse, 

si así lo desean. Los estudiantes fueron libres de decidir si participaban o no en 

el estudio, basándose en el principio de autonomía. Por último, se utilizó un 

código para cada estudiante, ocultando su verdadera identidad.  
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Niveles del manejo de emociones 

   Niveles Frecuencias Porcentajes 

Básico 5 12,5 

Regular 22 55,0 

Adecuado 13 32,5 

Total 40 100,0 

Figura 2. Niveles del manejo de emociones 

Esta tabla 1 y figura 2 se muestran los porcentajes correspondientes a los niveles 

del manejo de emociones en alumnos de sexto grado del nivel primario. En este 

marco, el nivel con mayor frecuencia es el regular, con 22 casos que representan 

el 55% del total. Le sigue el nivel adecuado con 13 casos (32.5%) y finalmente 

el nivel básico con 5 casos (12.5%). Por lo tanto, los datos sugieren que existe 
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una predominancia en niveles regulares o adecuados en cuanto al manejo de 

emociones, lo cual es un indicio positivo. No obstante, la existencia de un grupo 

en el nivel básico indicó la necesidad de reforzar las habilidades emocionales en 

ciertos estudiantes. 

Tabla 2 

Niveles de logros de aprendizaje 

   Niveles Frecuencias Porcentajes 

En inicio 4 10,0 

En proceso 24 60,0 

Logrado 10 25,0 

Logro destacado 2 5,0 

Total 40 100,0 

Figura 3. Niveles de logro de aprendizaje 

Esta tabla 2 y figura 3 se presentan los porcentajes y frecuencias relacionados 

con los niveles de logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos de sexto 

del nivel primaria. El nivel con mayor frecuencia es "en proceso", con 24 casos 
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que representan el 60% del total. Después, sigue el nivel "logrado" con 10 casos 

(25%), luego el nivel "en inicio" con 4 casos (10%) y finalmente el nivel "logro 

destacado" con 2 casos (5%). Por ende, los datos revelan que la mayoría de los 

alumnos se ubicaban en el nivel "en proceso" o "logrado" en cuanto a los logros 

de aprendizaje, lo cual sugiere un progreso satisfactorio. Sin embargo, la 

existencia de casos en el nivel "en inicio" indica que algunos estudiantes aún 

requieren mayor apoyo para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. 

 
 

4.2.1 Resultados inferenciales  

Tabla 3 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

V1.Manejo de emociones ,938 40 ,030 

V2.Logro de aprendizaje ,810 40 ,000 

D1.Conciencia emocional ,941 40 ,037 

D2.Regulación emocional ,933 40 ,020 

D3.Competencia social ,942 40 ,041 

D4.Habilidades de la vida para 

el bienestar 

,962 40 ,192 

 

Se eligió la prueba de Shapiro-Wilk dado que, que la muestra es menor a 50 

unidades. En la tabla 3 se observa que el manejo de emociones presenta un p-

valor de 0.030, el cual es menor a 0.05, lo que indica que no sigue una 

distribución normal. Por ende, para la prueba general se debe utilizar una prueba 

de tipo no-paramétrica, específicamente Rho de Spearman.  

Luego, al examinar las dimensiones del manejo de emociones, se puede apreciar 

que las dimensiones tienen un p-valor de 0.037, 0.020 y 0.041 indicando que se 

debe usar Rho de Spearman. Por último, en la dimensión de habilidades de la 

vida para el bienestar se muestra un p-valor de 0.192, el cual es mayor a 0.05, 

lo que indica que sí sigue una distribución normal, sin embargo, al 
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correlacionarse con el logro de aprendizaje (que no cumple con este supuesto) 

se debe aplicar también la prueba de Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis general: 

Ho:  Las emociones no se correlacionan significativamente con el logro de 

aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución 

Educativa Privada, Lima-2024. 

Ha: Las emociones se correlacionan significativamente con el logro de 

aprendizaje en los alumnos de sexto de primaria en una Institución Educativa 

Privada, Lima-2024. 

Tabla 4 

Correlación entre manejo de emociones y el logro de aprendizaje 

Manejo de 

emociones 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Manejo de 

emociones 

Correlación 1,000 ,813** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Logros de 

aprendizaje 

Correlación ,813** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

En relación a la tabla 4, se presenta la correlación entre manejo de emociones y 

el logro de aprendizaje con un coeficiente Rho de 0.813, lo que indica una 

relación positiva fuerte. Esto sugiere que a medida que mejore el nivel de manejo 

de emociones, también tiende a incrementar el logro de aprendizaje. El p-valor 

(Sig. bilateral) es 0.000, que al ser menor que 0.05, señala que existe una 

relación significativa entre ambas variables. Por lo tanto, se puede concluir que 

hay una asociación importante entre el manejo de emociones y el nivel de 

aprendizaje en los alumnos de sexto, en el nivel primaria, de un centro educativo 

privado, Lima-2024 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: Las emociones no se correlacionan significativamente con el 

aprendizaje 

Ha: Las emociones se correlacionan significativamente con el 

aprendizaje. 

Tabla 5 

Correlación entre la conciencia emocional y el logro de aprendizaje 

Conciencia 

emocional 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Conciencia 

emocional 

Correlación 1,000 ,808** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Logro de 

aprendizaje 

Correlación ,808** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

En lo que concierne a la tabla 5, se observa el vínculo entre la conciencia 

emocional y los niveles de aprendizaje en estudiantes de sexto en el nivel 

primaria, en donde el coeficiente Rho de Spearman entre la conciencia 

emocional y el aprendizaje es de 0.808, lo cual refleja una relación positiva fuerte. 

Esto implica que cuando la conciencia emocional aumenta, el logro de 

aprendizaje también tiende a incrementar. Además, el p-valor es 0.000, inferior 

a 0.05, indicando que la correlación entre estas variables es estadísticamente 

significativa. En consecuencia, se puede afirmar que existe una asociación 

significativa entre la conciencia emocional y el logro de aprendizaje en los 

alumnos de sexto grado de primaria en un centro educativo privado, Lima-2024. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: La regulación emocional no se correlaciona significativamente con el 
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aprendizaje 

Ha: La regulación emocional se correlaciona significativamente con el 

aprendizaje. 

Tabla 6 

Correlación entre la regulación emocional y el logro de aprendizaje 

Regulación 

emocional 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Regulación 

emocional 

Correlación 1,000 ,688** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Logro de 

aprendizaje 

Correlación ,688** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

En la tabla 6 se visualiza la regulación emocional y su correlación con de 

aprendizaje, en donde el coeficiente (Rho de Spearman) entre la regulación 

emocional y aprendizaje es de 0.688, lo que denota una correlación directa 

moderada. Es decir, esto sugiere que a medida que mejora la regulación 

emocional, el logro de aprendizaje tiende a aumentar. Asimismo, el p-valor es 

0.000, que está por debajo de 0.05, indicando una correlación significativa. Por 

lo tanto, se puede concluir que la regulación emocional se correlaciona de forma 

significativa con el aprendizaje en los alumnos. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: La competencia social no se correlaciona significativamente con el 

aprendizaje 

Ha: La competencia social se correlaciona significativamente con el 

aprendizaje. 
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De acuerdo con la tabla 7, se muestra la correlación entre la Competencia 

social y el aprendizaje en alumnos de sexto de primaria. En este marco, el 

coeficiente (Rho) entre la competencia social y el logro de aprendizaje es de 

0.745, lo cual indica una relación positiva fuerte. Esto implica que cuando la 

competencia social mejora, el logro de aprendizaje también tiende a incrementar. 

Respecto a la prueba de hipótesis, el p-valor (Sig. bilateral) es 0.000, menor que 

0.05, señalando que la relación entre estas variables es estadísticamente 

significativa. En consecuencia, se puede afirmar que existe una asociación 

significativa entre la competencia social y el aprendizaje en los alumnos. 

Tabla 7 

Correlación entre la Competencia social y el logro de aprendizaje 

Competencia 

social 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

social 

Correlación 1,000 ,745** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Logro de 

aprendizaje 

Correlación ,745** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ho: Las habilidades para el bienestar no se correlaciona 

significativamente con el aprendizaje 

Ha: Las habilidades para el bienestar se correlaciona significativamente 

con el aprendizaje. 

En conformidad con la tabla 8, se muestra la correlación entre las habilidades de 

la vida para el bienestar y el aprendizaje. En esta línea, el coeficiente (Rho) entre 
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las habilidades de la vida para el bienestar y el logro de aprendizaje es de 0.725, 

lo que refleja una relación positiva fuerte. Esto sugiere que a medida que 

aumentan las habilidades de la vida para el bienestar, el logro de aprendizaje 

también tiende a incrementar. Respecto a la prueba de hipótesis, el p-valor es 

0.000, inferior que 0.05, lo que indica que la relación entre estas variables es 

significativa. Por lo tanto, se puede concluir que hay una asociación significativa.    

Tabla 8 

Correlación entre las habilidades de la vida para el bienestar y el logro de 

aprendizaje 

Habilidades 

de la vida 

para el 

bienestar 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Habilidades de la 

vida para el 

bienestar 

Correlación 1,000 ,725** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Logro de 

aprendizaje 

Correlación ,725** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio coincide con los hallazgos de Montes (2021) respecto a la 

relación significativa entre el manejo de emociones y los logros de aprendizaje, 

aunque la magnitud de dicha correlación difiere. Mientras que Montes reportó 

una correlación moderada (Rho = 0.529, p = 0.002) entre la habilidad para 

gestionar las emociones y los éxitos alcanzados en alumnos de primaria de un 

centro educativo en Ayacucho, el presente estudio encontró una correlación 

positiva fuerte (Rho = 0.813, p = 0.000) entre el manejo de emociones y el 

aprendizaje general en estudiantes. 

En contraste con los hallazgos de Rosell (2023), quien encontró una 

correlación moderadamente fuerte (R=0.659, p=0.000) entre las emociones y el 

aprendizaje en un colegio privado en Huacho, los resultados del presente estudio 

revelan una relación positiva fuerte (Rho=0.813, p=0.000) entre el manejo de 

emociones y aprendizaje en alumnos de sexto grado. Esta discrepancia en la 

magnitud de la correlación podría atribuirse a las diferencias metodológicas entre 

ambos estudios. El presente estudio empleó una muestra más pequeña (n=40) 

en comparación con la muestra de 112 estudiantes utilizada por Rosell (2023). 

Sin embargo, se utilizó un muestreo censal, lo que implica que se incluyó a toda 

la población de interés, lo cual podría aumentar la representatividad de los 

resultados. Además, se realizó una evaluación rigurosa de la validez y 

confiabilidad, mediante juicio de expertos y el cálculo de alfa de Cronbach (0.81), 

respectivamente. Es importante indicar que este estudio abordó no solo la 

relación general entre emociones y logro de aprendizaje, sino también las 

asociaciones específicas entre las dimensiones del manejo de emociones y el 

logro de aprendizaje. Esto brinda una comprensión más detallada y profunda de 

cada aspecto del manejo de emociones. 

A diferencia de los hallazgos de Granados (2019), quien reportó una 

correlación positiva sustancial (r=0.770) entre las emociones y el logro de 

aprendizaje, con una metodología cuantitativa, diseño que evitó la 

experimentación y una muestra de 91 alumnos, el presente estudio reveló una 

correlación positiva fuerte (Rho=0.813, p=0.000) entre el manejo de emociones 

y el aprendizaje. Si bien ambos estudios corroboran una correlación significativa 

sobre las emociones y el aprendizaje, se observan algunas discrepancias en 

cuanto a la magnitud de la correlación y el enfoque específico del logro de 
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aprendizaje evaluado. Cabe resaltar que el presente estudio empleó una 

muestra más pequeña (n=40) con un muestreo censal, lo que podría aumentar 

la representatividad de los resultados. Además, se realizó una evaluación 

rigurosa de la validez del instrumento. Asimismo, se examinaron las 

asociaciones específicas entre las dimensiones del manejo de emociones y el 

logro de aprendizaje, brindando una comprensión más detallada de cómo cada 

aspecto emocional se relaciona con el desempeño académico.  

El estudio de Maximí (2020) en Ecuador coincide parcialmente con los 

hallazgos de este estudio, al encontrar una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre el manejo emocional y el aprendizaje en 

estudiantes de básica. Sin embargo, la magnitud de la correlación reportada por 

Maximí (Rho=0.526) fue moderadamente fuerte, mientras que en el presente 

estudio se obtuvo una correlación positiva fuerte (Rho=0.813, p=0.000) entre el 

manejo de emociones y el aprendizaje en estudiantes de sexto de primaria. Esta 

discrepancia en la fuerza de la asociación podría atribuirse a diferencias 

metodológicas, como el tamaño de la muestra (52 estudiantes en el estudio de 

Maximí versus 40 estudiantes en el presente estudio), los instrumentos utilizados 

para medir las variables emocionales y el logro de aprendizaje, así como las 

características específicas de las poblaciones estudiadas. No obstante, ambos 

estudios respaldan una relación positiva entre las habilidades emocionales y el 

aprendizaje de los alumnos. Es importante destacar que, si bien el presente 

estudio utilizó un diseño similar al de Maximí, se empleó un muestreo censal que 

incluyó a toda la población de interés, lo cual podría aumentar la 

representatividad de los resultados. Además, se realizaron evaluaciones 

rigurosas de la validez. 

A diferencia de los hallazgos de Aquije y Marcatinco (2021), quienes no 

encontraron una correlación estadísticamente significativa (p=0.219) entre el 

manejo emocional y el aprendizaje en alumnos de un centro educativo en 

Ayacucho, el presente estudio revela una correlación positiva fuerte y 

estadísticamente significativa (Rho=0.813, p=0.000) entre el manejo de 

emociones y el aprendizaje. Esta discrepancia podría atribuirse a diferencias 

metodológicas, como el tamaño de la muestra (70 estudiantes en el estudio de 

Aquije y Marcatinco versus 40 estudiantes en el presente estudio), los 

instrumentos utilizados para medir las variables emocionales y el logro de 
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aprendizaje, así como las características específicas de las poblaciones 

estudiadas. Además, mientras que el presente estudio empleó un muestreo 

censal y evaluó la confiabilidad de los instrumentos, no se especifica si Aquije y 

Marcatinco realizaron procedimientos similares. En general, los resultados 

contradictorios sugieren la necesidad de realizar más investigaciones para 

comprender mejor la correlación entre las habilidades emocionales y el 

aprendizaje en diferentes contextos educativos. 

En cuanto a la asociación entre las dimensiones del manejo de emociones 

y el logro de aprendizaje, se observa que la conciencia emocional exhibe el 

coeficiente de correlación más alto (Rho=0.808), seguido por la competencia 

social (Rho=0.745), las habilidades para el bienestar (Rho=0.725) y, finalmente, 

la regulación emocional (Rho=0.688). Estos hallazgos sugieren que la conciencia 

emocional tiene una relación más fuerte con el logro de aprendizaje. La 

competencia social, que implica habilidades para establecer y mantener 

relaciones interpersonales positivas, también demuestra una correlación fuerte 

con el rendimiento académico. 

Por otro lado, las habilidades para el bienestar, que incluyen la capacidad 

para manejar situaciones difíciles y tomar decisiones responsables, exhiben una 

correlación ligeramente menor, pero aún fuerte, con el logro de aprendizaje. Esto 

sugiere que el bienestar emocional y la capacidad para enfrentar desafíos 

también desempeñan un papel relevante en el aprendizaje. Finalmente, la 

regulación emocional, que implica la habilidad para modular y controlar las 

emociones de manera adaptativa, muestra la correlación más baja, aunque aún 

de moderada a fuerte, con el logro de aprendizaje. Si bien esta dimensión parece 

tener una relación menos robusta en comparación con las otras, su contribución 

al manejo de emociones y, por lo tanto, al rendimiento académico, no debe ser 

subestimada. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Las emociones se correlacionan de manera significativa (p valor = 

0,000) con el logro de aprendizaje en alumnos de sexto grado del nivel primaria 

en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. Además, el coeficiente Rho 

Spearman = (r= 0,813) demostró una correlación positiva y muy fuerte entre el 

manejo de emociones y el nivel de aprendizaje.  

Segunda: Se confirmó que la conciencia emocional se correlaciona de manera 

significativa (p valor = 0,000) con el logro de aprendizaje en alumnos de sexto 

grado de primaria en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. Como dato 

adicional, el coeficiente Rho de Spearman demostró una asociación (r=0,808) 

muy alta y positiva entre la conciencia emocional y el aprendizaje. 

Tercera: Se comprobó la existencia de una relación significativa (p valor = 0,000) 

entre la regulación emocional y el logro de aprendizaje en alumnos de sexto 

grado de primaria en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. Además, el 

análisis (Rho) demostró una correlación positiva y moderada (r=0,688).  

Cuarta: Se confirmó la existencia de una relación significativa (p valor = 0,000) 

entre la competencia social y el logro de aprendizaje en alumnos de sexto grado 

de primaria en una Institución Educativa Privada, Lima-2024. Asimismo, el 

análisis del coeficiente Rho de Spearman arrojó una correlación positiva y 

elevada (r=0,745). 

Quinta: Se concluyó que las habilidades de la vida para el bienestar se 

correlacionan de manera significativa (p valor = 0,000) con el logro de 

aprendizaje en alumnos de sexto grado de primaria en una Institución Educativa 

Privada, Lima-2024. El coeficiente (Rho) reveló una correlación alta y positiva 

(r=0,725) entre las habilidades de la vida para el bienestar y el aprendizaje. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Al director y docentes de la institución educativa, se recomienda 

implementar talleres de educación emocional. Estos programas son cruciales 

para mejorar el manejo emocional de los estudiantes, lo que a su vez puede 

potenciar su rendimiento académico. Para crear una atmósfera de aprendizaje 

más favorable y productiva, se aconseja incorporar talleres semanales, 

actividades prácticas y proyectos que permitan a los alumnos adquirir y utilizar 

habilidades de gestión emocional tanto en contextos académicos como en el 

mundo real. 

Segunda: Se aconseja que educadores y psicólogos creen y lleven a cabo 

actividades que mejoren la conciencia emocional de los estudiantes. Desarrollar 

esta habilidad es fundamental para que los alumnos puedan identificar y 

comprender mejor sus propias emociones y las de los demás, esto podría 

mejorar su rendimiento académico. Se propone incorporar ejercicios de 

meditación, cuadernos de registro y discusiones grupales sobre emociones, 

facilitando así una mayor autoconciencia y empatía entre los estudiantes. 

Tercera: Para los docentes y padres de familia, se aconseja trabajar en conjunto 

para desarrollar estrategias de regulación emocional adaptadas a la edad de los 

estudiantes. La colaboración entre escuela y hogar es vital para proporcionar a 

los alumnos herramientas consistentes para manejar sus emociones en 

diferentes contextos. Se recomienda organizar talleres para padres y docentes 

sobre técnicas de regulación emocional, y luego implementar estas estrategias 

tanto en el aula como en casa, creando un entorno de apoyo emocional integral. 

Para aumentar el rendimiento de los estudiantes en el aula, organizar talleres de 

formación docente en neurodidáctica.  

Cuarta: A los docentes, se recomienda fomentar actividades que promuevan la 

competencia social entre los estudiantes. Desarrollar habilidades sociales para 

mejorar las interacciones entre pares y crear un ambiente de aprendizaje más 

colaborativo y positivo. Se sugiere implementar proyectos colaborativos, juegos 

de rol y actividades extracurriculares que fomenten la interacción positiva, la 
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empatía y las habilidades de comunicación efectiva, preparando así a los 

estudiantes para el éxito tanto académico como social. 

 

Quinta: Para la dirección académica y docentes, se aconseja que el plan de 

estudios incluya instrucción sobre el desarrollo de habilidades para la vida, dado 

que son importantes para el bienestar general de los estudiantes y pueden tener 

un impacto significativo en su capacidad de aprendizaje. Se sugiere crear 

unidades didácticas transversales que incluyan temas como la resolución de 

problemas, la gestión del estrés y la toma de decisiones. Esto aumentará la 

resiliencia y flexibilidad de los estudiantes, dándoles herramientas útiles para 

afrontar las dificultades, así como los problemas escolares. 
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Anexos 



Anexo 1: Matriz de Operacionalización 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE EMOCIONES 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
NIVELES/ 

RANGO 

D 1. conciencia 

emocional 

Identifica emociones 

Reconoce 

sentimientos 

Expresa 

necesidades 

Discierne estados 

de ánimo 

Detecta reacciones 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11, 

12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21 

Escala Likert 

Ordinal 

 1 = Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces  

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

Mala (21– 48) 

Regular (49– 76) 

Buena (77– 105) 

D2. regulación 

emocional 

Maneja impulsos 

Modula respuestas 

Canaliza tensiones 

Controla arrebatos 

Domina explosiones 

D3. competencia 

social 

Comunica ideas 

Relaciona con otros 

Conecta en equipos 

Interactúa con 

profesores 

Convive en el aula 

D4. habilidades 

de la vida para 

el bienestar 

Afronta desafíos 

Sortea obstáculos 

Supera frustraciones 

Encara miedos 

Resiste presiones 

OPERACIONALES DE LA VARIABLE LOGRO DE APRENDIZAJE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
NIVELES/ 

RANGO 

Minedu (2019) no 

ha establecido 

dimensiones, sin 

embargo, sí 

capacidades y 

competencias. En 

este marco, se 

consultarán los 

registros de 

calificaciones.  

-Comprende textos

orales.

-Comprende textos

escritos.

-Produce textos

escritos.

-Interactúa con

expresión oral.

Revisión 

documental del acta 

de evaluación 

AD (4) 

A (3) 

B (2) 

C (1) 

Destacado 

Logrado 

En proceso 

En inicio 



Anexo 2: Matriz de consistencia 

Título: Emociones y logro de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución Educativa Privada, Lima – 2024 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema General 
¿Qué relación existe 
entre las emociones y 
el logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
sexto grado de 
primaria en una 
Institución Educativa 
Privada, Lima-2024?  

Problema específico 
1 
¿Qué relación existe 
entre la conciencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024?  
Problema específico 
2 
¿Qué relación existe 
entre la regulación 
emocional y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 

Objetivo General 
Determinar qué 
relación existe entre 
las emociones y el 
logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
sexto grado de 
primaria en una 
Institución Educativa 
Privada, Lima-2024 
Objetivo específico 1 
Determinar qué 
relación existe entre la 
conciencia emocional 
y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024 
Objetivo específico 2 
Determinar qué 
relación existe entre la 
regulación emocional y 
el logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
sexto grado de 
primaria en una 
Institución Educativa 
Privada, Lima-2024 

Hipótesis General 
Existe relación 
significativa y directa 
entre las emociones y el 
logro de aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024 

Hipótesis específica 1 
Existe relación 
significativa y directa 
entre la conciencia 
emocional y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024 
Hipótesis específica 2 
Existe relación 
significativa y directa 
entre la regulación 
emocional y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 

Emociones 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

D 1. 
conciencia 
emocional 

Identifica 
emociones 
Reconoce 
sentimientos 
Expresa 
necesidades 
Discierne 
estados de ánimo 
Detecta 
reacciones 

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

Inadecuada 
(21– 48) 
Regular 
(49– 76) 
Adecuada 
(77– 105) 

D2. regulación 
emocional 

Maneja impulsos 
Modula 
respuestas 
Canaliza 
tensiones 
Controla 
arrebatos 
Domina 
explosiones 

D3. 
competencia 
social 

Comunica ideas 
Relaciona con 
otros 
Conecta en 
equipos 
Interactúa con 
profesores 
Convive en el 
aula 



Lima-2024?  
Problema específico 
3 
¿Qué relación existe 
entre la competencia 
social y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024?  
Problema específico 
4 
¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
de la vida para el 
bienestar y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024? 

Objetivo específico 3 
Determinar qué 
relación existe entre la 
competencia social y el 
logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
sexto grado de 
primaria en una 
Institución Educativa 
Privada, Lima-2024 
Objetivo específico 4 
Determinar qué 
relación existe entre 
las habilidades de la 
vida para el bienestar y 
el logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
sexto grado de 
primaria en una 
Institución Educativa 
Privada, Lima-2024 

Educativa Privada, 
Lima-2024 
Hipótesis específica 3 
Existe relación 
significativa y directa 
entre la competencia 
social y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024 
Hipótesis específica 4 
Existe relación 
significativa y directa 
entre las habilidades de 
la vida para el bienestar 
y el logro de aprendizaje 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria en 
una Institución 
Educativa Privada, 
Lima-2024. 

D4. 
habilidades de 
la vida para el 
bienestar 

Afronta desafíos 
Sortea 
obstáculos 
Supera 
frustraciones 
Encara miedos 
Resiste 
presiones 

Logro de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Minedu (2019) 
no ha 
establecido 
dimensiones, 
sin embargo, 
sí 
capacidades y 
competencias. 
En este 
marco, se 
consultarán 
los registros 
de 
calificaciones.  

-Comprende

textos orales.

-Comprende

textos escritos.

-Produce textos

escritos.

-Interactúa con
expresión oral.

Revisión 

documental 

del acta de 

evaluación 

AD (4) 

A (3) 

B (2) 

C (1) 

Destacado 

Logrado 

En proceso 

En inicio 



Anexo 3: Instrumento 

Cuestionario sobre emociones 

Este cuestionario está diseñado para explorar cuatro áreas clave de las emociones. A través de 

tus respuestas, se busca entender mejor cómo te sientes y manejas tus emociones en diferentes 

situaciones. A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones sobre emociones y 

habilidades sociales. Marca con un aspa (x) en un cuadro, donde 1 significa "nunca", 2 “casi 

nunca”, 3 “a veces” 4 “casi siempre” y 5 "siempre", según lo que mejor describa cómo te sientes 

o actúas en cada situación.

Ítem Dimensión: conciencia emocional 
Escala 

1 2 3 4 5 

1 Puedo nombrar e identificar las emociones que siento en diferentes situaciones. 

2 Reconozco cuando experimento emociones como alegría o tristeza. 

3 Reconozco cuando experimento emociones como enojo o miedo 

4 Soy capaz de expresar mis necesidades y deseos de manera clara. 

5 Noto los cambios en mi estado de ánimo a lo largo del día 

6 
Me doy cuenta de las reacciones físicas que tengo cuando experimento 

emociones intensas. 

Dimensión: regulación emocional 

7 Puedo controlar mis impulsos y pensar antes de actuar. 

8 Ajusto mi respuesta emocional para que sea apropiada a la situación 

9 Encuentro formas saludables de liberar la tensión emocional que se acumula 

10 Soy capaz de detenerme y calmarme antes de perder el control. 

11 Evito tener explosiones emocionales intensas que no puedo manejar. 

 Dimensión: competencia social 

   12 Expreso mis ideas y opiniones de manera clara y efectiva. 

13 Me resulta fácil establecer buenas relaciones con otras personas 

14 Contribuyo al éxito cuando trabajo en equipo o grupos. 

15 Interactúo de forma respetuosa con mis profesores 

16 Convivo de manera armoniosa y respeto a mis compañeros de clase 

Dimensión: habilidades de la vida para el bienestar 

17 Puedo enfrentar desafíos y situaciones difíciles eficazmente 

18 Encuentro formas de sortear los obstáculos que se me presentan. 

19 Manejo adecuadamente la frustración cuando las cosas no salen como esperaba 

20 Soy capaz de vencer mis miedos y enfrentar situaciones que me causan temor. 

21 Resisto las presiones de otros y mantengo mis convicciones. 
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Anexo 5: Consentimiento informado 







Anexo 6: Base de datos 

N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 D1 p7 p8 p9 p10 p11 D2 p12 p13 p14 p15 p16 D3 p17 p18 p19 p20 p21 D4 V1 V2

1 3 4 3 3 3 4 20 4 4 3 3 3 17 4 4 3 2 3 16 4 5 2 3 3 17 70 2

2 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 2 15 3 4 3 3 4 17 67 2

3 5 5 4 5 5 4 28 4 4 4 3 3 18 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 5 24 94 3

4 2 3 2 3 4 2 16 2 3 1 2 2 10 1 4 2 2 3 12 1 2 2 2 2 9 47 2

5 4 4 4 3 3 4 22 1 1 3 4 2 11 3 4 4 4 3 18 5 4 3 5 5 22 73 2

6 3 4 3 3 4 4 21 3 4 3 2 3 15 4 4 5 4 4 21 4 4 4 5 3 20 77 4

7 3 2 3 3 3 2 16 3 2 2 2 3 12 1 2 3 4 2 12 3 3 2 3 4 15 55 2

8 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 22 5 5 5 4 5 24 5 4 5 4 5 23 99 3

9 4 4 4 5 4 3 24 3 4 5 4 5 21 5 4 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24 92 2

10 3 3 3 3 4 3 19 3 3 2 3 2 13 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 3 17 66 2

11 5 4 4 5 4 5 27 5 5 5 5 3 23 5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 5 21 93 3

12 3 4 3 4 4 4 22 3 4 3 3 4 17 2 3 4 3 2 14 3 4 3 3 4 17 70 2

13 4 3 4 4 3 2 20 2 3 4 4 5 18 3 2 3 4 5 17 4 3 4 5 4 20 75 2

14 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 5 24 5 4 5 5 5 24 101 3

15 3 3 4 3 2 3 18 4 3 3 2 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 4 2 3 15 63 2

16 2 2 3 2 2 1 12 3 2 3 2 1 11 2 1 1 2 2 8 3 2 3 4 4 16 47 1

17 5 4 5 5 5 4 28 5 4 4 3 3 19 4 3 5 5 4 21 4 4 4 4 3 19 87 3

18 3 3 3 3 3 2 17 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 65 2

19 4 3 4 4 2 4 21 3 3 4 3 3 16 3 4 4 2 4 17 4 3 4 3 4 18 72 2

20 2 4 3 4 4 2 19 2 4 3 3 4 16 3 2 4 3 2 14 3 4 3 3 4 17 66 2

21 4 4 5 4 4 5 26 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 97 4

22 3 3 4 2 3 2 17 3 4 3 2 3 15 3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 2 14 63 2

23 3 3 3 4 3 3 19 3 3 2 3 3 14 3 3 3 4 3 16 3 3 2 3 4 15 64 2

24 5 4 4 4 5 4 26 5 5 4 5 4 23 5 5 5 4 3 22 5 4 3 4 4 20 91 3

25 3 3 2 3 4 3 18 3 2 3 4 3 15 4 3 4 3 3 17 3 4 3 4 2 16 66 2

26 3 4 4 3 3 3 20 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 3 17 2 3 4 5 4 18 72 2

27 5 5 4 5 4 4 27 5 4 5 4 4 22 3 2 3 2 3 13 4 5 5 4 4 22 84 3

28 3 4 3 4 3 3 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 3 19 4 4 5 4 3 20 74 2

29 2 2 1 2 3 2 12 2 3 2 3 1 11 2 2 3 2 2 11 3 1 3 2 2 11 45 2

30 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 3 2 11 3 2 2 2 2 11 3 2 2 1 3 11 47 1

31 4 3 4 3 3 3 20 4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 70 2

32 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 3 16 3 3 3 2 3 14 64 2

33 2 2 3 2 3 2 14 2 3 1 3 3 12 1 3 2 3 3 12 2 3 2 2 1 10 48 2

34 5 4 4 4 5 5 27 5 4 5 5 3 22 4 5 5 4 5 23 4 5 3 5 5 22 94 3

35 4 4 5 5 5 5 28 5 5 4 4 5 23 5 4 5 5 4 23 5 4 5 5 5 24 98 3

36 3 3 1 4 3 1 15 2 4 2 4 3 15 2 3 1 3 2 11 3 4 1 2 3 13 54 1

37 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 4 3 16 3 3 3 2 3 14 3 1 3 2 3 12 59 1

38 4 2 1 4 3 3 17 2 3 4 3 4 16 2 3 4 2 3 14 3 4 3 2 3 15 62 2

39 3 3 2 3 3 4 18 2 3 3 4 3 15 3 4 3 2 3 15 3 2 3 4 4 16 64 2

40 5 5 4 5 4 4 27 4 4 5 5 4 22 3 5 5 5 4 22 5 4 3 5 4 21 92 3

EMOCIONES
Logro de 

aprendizaje
D 1. conciencia emocional D2. regulación emocional D3. competencia social

D4. habilidades de la vida 

para el bienestar



 
 

Anexo 7: Evidencia de encuesta 

 

 



Anexo 8: Turniting 




