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RESUMEN 

En el presente estudio se tuvo como objetivo de determinar los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de Coishco, 2024. La investigación se categorizó como básica, 

con un enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental y transversal y 

descriptivo. La población estuvo conformada por 478 alumnos de secundaria de un 

colegio público de Coishco y como muestra se empleó a 90 alumnos del 4to grado 

sección A, B y C de nivel secundario, quienes respondieron al cuestionario de 

inteligencia emocional (Escala de Inteligencia Emocional de Wong-Law (WLEIS)). 

De acuerdo a los resultados, el 67% (60 estudiantes) presentaron un nivel de IE 

alto, el 28% (25 estudiantes) presentan un nivel medio y el 6% (5 estudiantes) están 

en un nivel bajo. En conclusión, este resultado evidencia una tendencia positiva en 

el desarrollo de la inteligencia emocional entre los estudiantes. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, emociones propias, expresión 

de emociones. 



viii 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the EI levels in secondary level students 

of a public educational institution in Coishco, 2024. The research was categorized 

as basic, with a quantitative approach, a non-experimental and transversal and 

descriptive design. The population was made up of 478 high school students from 

a public school in Coishco and as a sample, 90 students from the 4th grade section 

A, B and C of secondary level were used, who responded to the emotional 

intelligence questionnaire (Wong Emotional Intelligence Scale -Law (WLEIS)). 

According to the results, 67% (60 students) presented a high level of EI, 28% (25 

students) presented a medium level and 6% (5 students) were at a low level. In 

conclusion, this result shows a positive trend in the development of emotional 

intelligence among students. 

Keywords: Emotional intelligence, own emotions, expression of emotions.
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, a nivel mundial, la inteligencia emocional (IE) en estudiantes es 

considerado un elemento clave para su desarrollo completo y holístico. Frente a un 

escenario donde la dinámica emocional se ve constantemente desafiada por 

factores como la presión social, cambios hormonales y un entorno digital saturado 

de estímulos, se presentan complicaciones en el alumnado al momento de 

reconocer, comprender y gestionar sus emociones. Esta habilidad no solo influye 

en su bienestar personal y social, sino que, también se correlaciona directamente 

con el rendimiento académico y la adaptación a un mundo cada vez más complejo. 

En el contexto mundial, la crisis en la salud emocional de los adolescentes 

de nivel secundario se refleja en cifras alarmantes a nivel global, exponiendo una 

problemática que demanda atención inmediata en el ámbito escolar. Inspirándonos 

en estudios previos de centros educativos superiores, siendo este la Universidad 

de California, se reveló que un 30% de los estudiantes se sienten abrumados por 

sus responsabilidades. Paralelamente, datos de la Asociación Americana de 

Psicología refieren una cifra significativa del 61% de estudiantes que han solicitado 

apoyo para el manejo del estrés, un indicativo de que la IE es un campo crítico 

también entre adolescentes escolares. Además, la Asociación de Salud Mental de 

los estudiantes advierte sobre un preocupante porcentaje del 75% de educandos 

que experimentaron estrés académico severo en el último año, según lo cita Ospina 

(2023). 

La preocupación por el estrés académico trasciende a los niveles de 

educación. Siguiendo el informe estadístico de la OMS del 2018, se reportó un 25% 

de estudiantes que enfrentan estrés académico con prevalencia en las áreas de la 

salud (Moscoso & Barzallo, 2018), es razonable considerar que estudiantes de 

secundaria pueden enfrentar desafíos similares. Las cifras evidencian la 

importancia de enfocar esfuerzos en fortalecer la IE desde las etapas tempranas 

de la educación, preparando a los jóvenes para manejar las presiones educativas 

y emocionales que encuentran en su camino académico. 

En México, un estudio de Peña et al. (2018) refleja que los estudiantes 



2 
 

secundarios experimentan estrés principalmente por dificultades en comprender 

temas de clase (25.3%), falta de tiempo para tareas (23.4%), y la acumulación de 

las mismas (21.5%). Las evaluaciones (20.9%), la dinámica del aula (15.2%), y las 

exigencias de los profesores (14.6%) también contribuyen al estrés, al igual que el 

comportamiento docente (11.4%) y la rivalidad estudiantil (8.2%). Estos factores 

destacan la complejidad de las causas del estrés escolar y la necesidad de 

abordarlas integralmente. 

Cazallo et al. (2020) subrayan la relevancia esencial de la IE en la efectiva 

gestión de las relaciones interpersonales entre estudiantes. Estos autores enfatizan 

que el control emotivo, acompañado de la resolución de conflictos, es crucial para 

el desarrollo personal, así mismo, la IE es fundamental en el desenvolvimiento 

social, el cual repercute en la formación intelectual de alumnos. Meñaca et al. 

(2018) plantean que los estudiantes con un nivel elevado de IE están mejor 

equipados para enfrentar y controlar el estrés académico, una hipótesis que el 

presente estudio busca explorar y corroborar. 

Según Cassaretto et al. (2021), en Perú, los estudiantes enfrentan riesgos 

significativos para su salud mental, atribuibles principalmente a altos niveles de 

estrés académico. Esta situación desencadena diversos trastornos psicológicos y 

afecta considerablemente su bienestar emocional. La investigación resalta la 

necesidad de abordar estos factores de estrés en el entorno educativo, destacando 

la importancia de implementar estrategias que promuevan la IE y el manejo efectivo 

del estrés para prevenir y mitigar estas condiciones psicológicas entre los 

estudiantes. 

A nivel local, la problemática de la IE en estudiantes de secundaria se ve 

influenciada por una variedad de factores relacionados con el entorno comunitario 

y la cultura educacional. En un colegio de Coishco, se ha evidenciado un aumento 

de casos de conflictos interpersonales y dificultades en la gestión emocional entre 

los estudiantes. Esto se refleja en una comunicación inefectiva, bajos niveles de 

empatía y dificultades para manejar el estrés y la frustración, lo cual repercute 

negativamente en su rendimiento académico y en las relaciones entre pares y 

docentes. Las causas detrás de esta situación son diversas, abarcando desde 
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aspectos individuales de cada estudiante hasta prácticas y políticas de la institución 

educativa. La identificación y comprensión del diagnóstico actual de la IE de los 

alumnos es esencial para desarrollar estrategias efectivas que fomenten 

habilidades emocionales saludables. 

Al cabo de haber abordado el contexto problemático, se formula el siguiente 

problema: ¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa pública de Coishco, 2024? 

Sobre el objetivo general del estudio: Determinar los niveles de inteligencia 

emocional en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública 

de Coishco, 2024. Sobre los objetivos específicos, se busca identificar el nivel de 

valoración y expresión de las emociones propias en estudiantes del nivel 

secundaria en una institución educativa pública de Coishco, 2024; Identificar el nivel 

de valoración y reconocimiento de las emociones en otros en estudiantes del nivel 

secundaria en una institución educativa pública de Coishco, 2024; identificar el nivel 

de regulación de las propias emociones en  estudiantes del nivel secundaria en una 

institución educativa pública de Coishco, 2024; identificar el nivel de uso de la 

emoción para facilitar el desempeño en estudiantes del nivel secundaria en una 

institución educativa pública de Coishco, 2024; 

En la justificación, se pone de relieve la inteligencia emocional como un 

elemento clave en el desarrollo individual del alumnado, fundamental para el éxito 

académico y personal. Centrándose en una institución educativa pública de 

Coishco, se aborda cómo la inteligencia emocional influye en la productividad 

académica y en aspectos sociales de escolares, proporcionando así una base 

teórica robusta y actualizada sobre el tema. Desde una perspectiva práctica, la 

investigación aborda los retos a los que hacen frente los estudiantes y, cómo esto 

impacta su aprendizaje y bienestar. Los resultados esperados de la investigación 

tendrán aplicaciones directas en el contexto educativo. En términos sociales, la 

tesis evidenciará la relevancia de la IE en el desarrollo de jóvenes resilientes, 

empáticos y socialmente hábiles.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En este punto se explora una gama de estudios previos y teorías 

fundamentales que iluminan el campo de la inteligencia emocional, especialmente 

en el contexto educativo de estudiantes. Se revisará la literatura pertinente para 

comprender en profundidad las variables que afectan la inteligencia emocional de 

los estudiantes, así como las teorías que explican su desarrollo y su impacto en el 

aprendizaje y las relaciones interpersonales. Este análisis exhaustivo establecerá 

una base teórica firme para la investigación actual y revelará posibles lagunas en 

el conocimiento existente.  

En los estudios que anteceden a la investigación, Ccanto y Huarancca 

(2022), buscó examinar la asociación entre la IE y la resiliencia en escolares. Se 

utilizó un método básico con un enfoque correlacional y descriptivo. Se tomó una 

muestra de 200 estudiantes y se les aplicaron dos cuestionarios. Los análisis 

mostraron una relación positiva y notable entre las variables, con valores 

estadísticos de 0.05 (p = 0.00; rs = 0.495 > rc = 0.138). El estudio evidencia la 

importancia de enfocarse y mejorar estas habilidades en el contexto educativo. 

En tanto que Collazos (2022), buscó el grado de asociación entre la IE y la 

resiliencia en adolescentes de secundaria. Se utilizó un enfoque cuantitativo y un 

nivel de investigación correlacional. Se consideró una población de 520 

estudiantes. Para la recolección de datos, se emplearon dos test. Los datos 

obtenidos indicaron una asociación positiva alta entre las variables (r = 0.794), así 

como una asociación positiva moderada entre habilidades sociales, adaptación, 

control de estrés y la actitud emocional en relación con la resiliencia. 

Garay y Nuñez (2021), se plantearon estudiar la relación entre la IE y los 

hábitos de estudio en 75 escolares. Se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño 

descriptivo no experimental, correlacional y transaccional. Para ello, se aplicaron 

dos instrumentos. Los resultados, analizados mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman, revelaron una correlación positiva pero baja (r = 0.290) entre las 

variables, con un p-valor de 0.012.  

Durand (2021), buscó examinar el grado de asociación entre la IE y la 
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autoestima en estudiantes de secundaria. Se empleó una metodología cuantitativa 

y correlacional. La muestra consistió en 120 estudiantes. Para recoger datos, se 

utilizaron dos inventarios. Se obtuvieron resultados sin relación significativa entre 

la inteligencia emocional y la autoestima en estos estudiantes, dado que el P-valor 

obtenido (0,6%) supera el umbral del 5%. Se concluyó que un 87% obtuvo un nivel 

muy bajo de IE y un 48% tiene un nivel bajo de autoestima. 

Machuca y Pecho (2023), en su investigación buscaron examinar la 

relación entre la IE y el desempeño estudiantil. Se utilizó un enfoque sustantivo 

descriptivo, con un diseño descriptivo correlacional. Se trabajó con una muestra de 

63 adolescentes. Se aplicaron dos instrumentos creados por los investigadores. 

Los resultados mostraron que la mayoría (80.95%) de los colegiales tenían un nivel 

medio de IE y un 19.04% un nivel alto, siendo ligeramente superior en mujeres. En 

cuanto al rendimiento académico, la mayoría se ubicó en el nivel de proceso con 

una media aritmética de 11,40. Sin embargo, el análisis estadístico (coeficiente de 

correlación de Pearson r= 0,109, menor que 0,211) indicó que no existe una 

correlación significativa entre las variables. 

Cabrera (2021), buscó determinar el nivel de inteligencia emocional en 

estudiantes de tercer grado de secundaria. Adoptando un enfoque descriptivo y no 

experimental de corte transeccional, la investigación se centró en describir esta 

variable utilizando el método científico. Se seleccionaron 50 estudiantes como 

muestra, a quienes se les aplicó el Inventario de Bar-On ICE. Los resultados 

revelaron que la mayoría de estos estudiantes presenta un nivel muy bajo de 

inteligencia emocional, con una media aritmética de 88,22 puntos. En conclusión, 

se confirmó que los estudiantes del tercer grado de esta institución educativa tienen 

un nivel significativamente bajo de inteligencia emocional. 

Sobre los postulados teóricos referidos a la IE en estudiantes, Serrat (2017) 

la define como la habilidad o la cualidad de un ser humano para seleccionar, evaluar 

y controlar sus propias sensaciones y las de los demás, incluyendo las emociones 

grupales. Esta capacidad implica no solo el reconocimiento y demonio del área 

emocional, sino también el monitorizar emociones propias y ajenas, diferenciar 

entre distintas emociones, asignarles etiquetas adecuadas. 
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Kant (2019) señala que, en el ámbito educativo, la IE de los estudiantes 

está relacionada con factores como la educación de sus padres y la situación 

económica del hogar, observándose que los niños provenientes de familias con un 

mayor nivel educativo y mayores ingresos tienden a tener un desarrollo más 

avanzado de inteligencia emocional. Esta capacidad es crucial para la gestión 

efectiva de las relaciones humanas y desempeña un papel importante en el 

liderazgo, especialmente en el ámbito escolar, donde su ausencia puede 

obstaculizar las reformas educativas. La IE abarca habilidades que afectan la 

percepción y expresión personal, el desarrollo de relaciones, el enfrentamiento de 

desafíos y el uso significativo de la información emocional. 

Bisquerra y Pérez (2015), al igual que Cerda et al. (2018), enfatizan en la 

formación emocional dentro del área educativa. Según los autores, es crucial que 

los estudiantes desarrollen habilidades para mejorar sus interacciones. Cerda y 

colaboradores resaltan que la atención a los aspectos emocionales en educación 

es fundamental para el éxito académico, el bienestar general y la convivencia 

armónica en las escuelas. 

Por otro lado, Wong et al. (2004) desglosan la IE en dimensiones críticas, 

enfatizando la importancia de la autoimagen y la exteriorización auténtica de lo 

emocional. Esta capacidad no solo implica una introspección emocional precisa, 

sino también una comunicación efectiva de los estados emocionales, lo que es vital 

para las interacciones sociales y el éxito emocional. Además, la IE incluye la 

habilidad de sintonizar con las emociones de otros, fomentando interacciones 

empáticas y efectivas, y la auto-regulación emocional, que va más allá de la mera 

conciencia de las emociones. Esta última habilidad permite controlar y dirigir 

nuestras emociones, manteniendo la calma en situaciones desafiantes y 

contribuyendo al bienestar personal y a las relaciones saludables. 

Eisenberg (2000) resalta la significancia del entrenamiento de emociones 

desde la infancia, argumentando que enseñar habilidades de inteligencia emocional 

a los niños no solo mejora su regulación emocional, sino que también tiene efectos 

positivos en sus interacciones sociales y rendimiento académico. Este enfoque 

destaca que el desarrollo temprano de estas habilidades es clave para equipar a 
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los niños con herramientas esenciales para su crecimiento y adaptación.  

Por su parte, García (2020) enfoca la IE desde su utilidad práctica en 

mejorar el desempeño, destacando la importancia de utilizar las emociones 

estratégicamente para aumentar la efectividad y eficiencia en diversas tareas. Esta 

perspectiva subraya que las emociones, aunque pueden ser desafiantes, también 

ofrecen un potencial significativo para guiar nuestras acciones y facilitar la 

adaptación y el aprendizaje. 

Raghubir (2018), por otro lado, describe la IE como una aptitud compuesta 

que engloba la habilidad de identificar, evaluar y expresar con precisión nuestras 

propias emociones. Este enfoque integral de la IE hace hincapié en el conocimiento 

emocional profundo y una empatía efectiva, habilidades fundamentales para la 

interacción humana exitosa y el desarrollo personal. 

Sanat (2018) explora distintas perspectivas en la investigación de la IE, 

abarcando diversos enfoques centrados en habilidades específicas. En el enfoque 

mixto, se contempla la IE como un talento natural que, a pesar de ser innato, tiene 

el potencial de ser refinado y ampliado a través de la educación y práctica. Blount 

(2017) apoya este enfoque, sugiriendo que la IE es una extensión de la capacidad 

cognitiva y puede ser mejorada en este dominio. Por su parte, Bueno (2020) define 

la IE como un conocimiento adquirido relacionado con los aspectos afectivos y 

sociales, enfatizando que estas habilidades impactan en cómo uno maneja las 

demandas del mundo. Este modelo incluye cinco componentes: intrapersonal, 

interpersonal, manejo de estrés, estado de ánimo, y adaptabilidad y ajuste. 

Además, Mayer & Salovey asocian la IE con la capacidad de utilizar las 

emociones para resolver problemas cotidianos y especializados, según Bueno 

(2020). Goleman, por otro lado, en su modelo mixto, identifica cinco componentes 

clave de la IE: autoconciencia, autorregulación, habilidad social, empatía y 

motivación. Tripathy (2018) enfatiza que la autoconciencia es el proceso de ser 

consciente de nuestras respuestas emocionales a situaciones, un aspecto 

fundamental de la IE. 

Sagar (2021) aborda los modelos de IE enfocándose en la capacidad de un 
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individuo para enfrentar con eficacia la presión social del entorno. Esta perspectiva 

subraya la importancia de la IE en la adaptación y manejo de situaciones 

desafiantes. Por otro lado, Barsade & O'Neill (2016) vinculan la IE con el liderazgo, 

argumentando que ambos son cada vez más cruciales debido al competitivo 

entorno laboral y los efectos de la globalización. Esta postura resalta la inteligencia 

emocional como una competencia clave para líderes eficaces en un mundo laboral 

en constante cambio. 

Goleman (1996) en su modelo de IE, la describe como la facultad de 

identificar, comprender y moderar tanto las emociones personales como las de 

otras personas. Este modelo enfatiza cinco competencias emocionales 

fundamentales: el conocimiento propio, la capacidad de control, la motivación, la 

empatía y la competencia social. Estas competencias son cruciales no solo para 

obtener un desempeño individual y profesional, sino también para manejar de 

manera óptima el estrés, resolver conflictos, tomar decisiones acertadas y liderar 

eficazmente. 

Bar-On (2006) introduce un concepto de Cociente Emocional (EQ), 

definiendo la IE como un grupo de habilidades y competencias no cognitivas 

fundamentales para manejar las demandas y presiones del entorno. Ugarriza 

(2001) enfatiza la envergadura de la adaptabilidad emocional y social, centrándose 

en habilidades como la resiliencia, el optimismo y la competencia interpersonal. 

Además, Bradberry & Greaves (2009) refuerzan las ideas de Goleman ofreciendo 

estrategias para mejorar la IE, manifestando competencias y gestión de relaciones, 

coherentes con las competencias identificadas por Goleman. 

La IE en el contexto educativo y profesional es una habilidad multifacética 

crucial para la gestión efectiva de las emociones y las relaciones interpersonales. 

Se reconoce como la habilidad de conocer, entender y controlar tanto los 

sentimientos propios como la de las personas de nuestro entorno, lo que implica no 

solo el reconocimiento y manejo de las emociones, sino también la habilidad de 

monitorizarlas, diferenciar entre ellas, etiquetarlas adecuadamente y emplear estos 

conocimientos para orientar el pensamiento y la acción. Diferentes modelos y 

teorías subrayan la importancia de la IE desde la infancia, destacando su rol en la 
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mejora de la regulación emocional, el rendimiento académico y las interacciones 

sociales. Además, se considera esencial para el éxito personal y profesional, 

facilitando una mejor gestión del estrés, resolución de conflictos y liderazgo 

efectivo. 

Los estudios evidencian que la IE es influenciada por aspectos sociales 

como el nivel de educación de sus cuidadores y la economía familiar. Por otro lado, 

las habilidades emocionales y sociales no solo impactan cómo uno enfrenta las 

demandas del mundo, sino que también son cruciales para la adaptación y el 

aprendizaje. En el ámbito laboral, la IE se asocia estrechamente con el liderazgo 

efectivo, especialmente en una sociedad competitiva y globalizada. El 

autoconocimiento, el autocontrol, la habilidad social y la motivación son 

componentes clave de esta habilidad, que permite a los individuos navegar por 

situaciones emocionales complejas, manteniendo un equilibrio emocional y 

fomentando relaciones saludables.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

La investigación se categoriza como básica, misma que presenta como 

objetivo el generar conocimiento nuevo y teórico. Así mismo, se enfoca en formular 

o probar teorías, descubrir leyes generales, y comprender de manera más profunda 

los fenómenos en estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Así también, se 

encuentra bajo un enfoque cuantitativo, que implica el procesamiento de datos 

numéricos con el fin de hallar modelos de conductas, probando hipótesis y 

generando modelos predictivos.  

Diseño 

El estudio se encuentra bajo un diseño no experimental y transversal, en 

donde investigador observa los fenómenos tal y como ocurren en su contexto 

natural sin intervenir o alterarlos. Además, es descriptiva, misma que es un tipo de 

investigación cuantitativa que tiene como objetivo principal describir características, 

comportamientos, actitudes o cualquier otro aspecto observable y cuantificable de 

un fenómeno o población específica (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

O    M 

  

Leyenda: 

M: Estudiantes de secundaria de un colegio público de Coishco. 

O:  Observación de la variable inteligencia emocional 

 

3.2  Variables y operacionalización 

Inteligencia emocional 

Definición conceptual: Serrat (2017) la define como la habilidad de un 

individuo para reconocer, evaluar y, controlar sus propias emociones y de 

los que lo rodean, incluyendo las emociones grupales. 

Definición operacional: La IE está conceptualizada como la destreza de una 

persona para distinguir y expresar su lado emocional, comprendiendo las 

emociones de otros, regulando efectivamente sus propias sensaciones, y 

utilizando las emociones para mejorar su desempeño y toma de decisiones. 
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Medición: Ordinal 

3.3  Población, muestra y muestreo 

Población 

La población está conformada por 478 alumnos de secundaria de un colegio 

público de Coishco. Esta misma incluye todas las unidades de análisis que cumplen 

con ciertos criterios establecidos en la investigación (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018).  

Muestra 

Para el estudio, se empleó a 90 alumnos del 4to grado sección A, B y C de 

nivel secundario. Debido a que, muchas veces es imposible estudiar a todas las 

personas con rasgos similares, se escoge una muestra que sea representativa de 

dicha población (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  

Muestreo 

Para la elección de la muestra se empleó un tipo de muestreo no 

probabilístico, que de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), la selección de 

sujetos no se basa en la probabilidad, sino en razones relacionadas con las 

características del estudio o la conveniencia. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para el estudio se empleará la encuesta con la finalidad de conseguir 

información escencial. Esta técnica es especialmente útil en la investigación 

cuantitativa, aunque también puede emplearse en estudios cualitativos (Hernández 

y Mendoza, 2018).  

Instrumento 

La inteligencia emocional será evaluada usando la Escala de Inteligencia 

Emocional de Wong-Law (WLEIS). Este instrumento, basado en la definición de 

Davies y otros de 1988, considera cuatro aspectos clave de la IE: autoevaluación 

con manifestación de emociones personales, identificacion de sentimientos ajenos, 

control emocional personal y empleo de emociones para mejorar el rendimiento. 

Cuenta con 16 preguntas, repartidas equitativamente entre estas cuatro áreas, y 

utiliza un sistema de respuesta ordinal de 1 a 7, donde 1 significa total desacuerdo 
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y 7, total acuerdo. Se dirige a personas de 18 años en adelante y puede aplicarse 

tanto individual como grupalmente, tardando entre 10 y 20 minutos. 

En términos de fiabilidad, Wong y Law en 2002 informaron índices de 

consistencia interna entre 0.83 y 0.90. Un estudio en Perú realizado por Merino, 

Lunahuaná y Pradhan (2016) confirmó esta fiabilidad, reportando índices para cada 

dimensión: 0.86 para autoevaluación y expresión, 0.86 para reconocimiento de 

emociones ajenas, 0.88 para control emocional y 0.90 para el uso de emociones en 

el rendimiento. Además, se encontró que la estructura de cuatro dimensiones es 

adecuada para adultos jóvenes. 

3.5 Procedimiento 

El procedimiento de la investigación comenzará con la detallada selección e 

identificación de herramientas idóneas para medir con exactitud la variable de 

interés. Una vez seleccionado el instrumento, se procederá a su validación 

mediante un minucioso proceso que incluirá ensayos preliminares y ajustes 

basados en la evaluación de expertos en el campo, asegurando así su precisión y 

relevancia. Con el instrumento debidamente validado, se solicitará la autorización 

de la institución educativa seleccionada para el estudio, presentando argumentos 

convincentes para su colaboración. Después de recibir la aprobación, se aplicará 

el instrumento a una muestra representativa de estudiantes, recogiendo los datos 

indispensables para el análisis. Seguidamente, procesarán estos datos utilizando 

técnicas estadísticas avanzadas, lo cual permitirá una interpretación clara y objetiva 

de los resultados. Este análisis estadístico detallado marcará la etapa final del 

proceso de investigación, culminando con la síntesis de los hallazgos y 

conclusiones.  

3.6 Método de análisis de datos 

En esta etapa, despues de haber recopilado y codificado cuidadosamente 

las respuestas de los encuestados en una base de datos de Excel, se avanzarán 

hacia un análisis estadístico profundo utilizando el software SPSS. La estadística 

descriptiva permitirá caracterizar de manera cuantitativa el grado de inteligencia 

emocional que presentan los estudiantes. Esto se logrará mediante el uso de 

medidas de tendencia central y dispersión, proporcionando una visión clara y 
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numérica de los datos recabados. 

3.7 Aspectos éticos 

A lo largo de la realización de este estudio, se adoptará una conducta ética 

ejemplar, garantizando el respeto a los derechos de autor y siguiendo 

rigurosamente el formato APA 7 para todas las citas y referencias bibliográficas. 

Además, se observarán escrupulosamente los reglamentos y directrices de la 

institución educativa, asegurando la integridad académica y la responsabilidad en 

la investigación. Se dará prioridad a la seguridad de  identidad de los participantes, 

resguardando su anonimato y confidencialidad para proteger su privacidad. 

Respecto a los resultados, se comprometerán a una completa transparencia en su 

reporte, presentando los descubrimientos de manera honesta y clara, reflejando 

con precisión los datos obtenidos. Esto se hará con el objetivo de contribuir a la 

comunidad académica y a los interesados con una comprensión precisa y ética de 

la investigación llevada a cabo. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Nivel de IE en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública 

de Coishco 

Niveles f % 

Alto 60 67% 

Medio 25 28% 

Bajo 5 6% 

Total 90 100% 

La tabla muestra los niveles de IE (Inteligencia Emocional) en los estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa pública de Coishco. Los resultados 

indican que el 67% (60 estudiantes) tienen un nivel de IE alto, el 28% (25 

estudiantes) presentan un nivel medio y el 6% (5 estudiantes) están en un nivel 

bajo. 

Tabla 2 

Nivel de valoración y expresión de las emociones propias en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa pública de Coishco 

Niveles f % 

Alto 23 26% 

Medio 53 59% 

Bajo 14 16% 

Total 90 100% 

La tabla muestra los niveles de valoración y expresión de las emociones propias en 

estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de Coishco. 

Los resultados indican que el 26% (23 estudiantes) tienen un nivel alto de 

valoración y expresión de sus emociones, el 59% (53 estudiantes) presentan un 

nivel medio y el 16% (14 estudiantes) están en un nivel bajo. 
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Tabla 3 

Nivel de valoración y reconocimiento de las emociones en otros en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa pública de Coishco 

Niveles f % 

Alto 22 24% 

Medio 59 66% 

Bajo 9 10% 

Total 90 100% 

 
 
La tabla presenta los niveles de valoración y reconocimiento de las emociones en 

otros, en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de 

Coishco. Los resultados indican que el 24% (22 estudiantes) tienen un nivel alto de 

valoración y reconocimiento de las emociones en otros, el 66% (59 estudiantes) se 

encuentran en un nivel medio y el 10% (9 estudiantes) están en un nivel bajo. 

 
Tabla 4 

Nivel de regulación de las propias emociones en estudiantes de nivel secundario 

de una institución educativa pública de Coishco 

Niveles f % 

Alto 35 39% 

Medio 50 56% 

Bajo 5 6% 

Total 90 100% 

 

La tabla presenta los niveles de regulación de las propias emociones en estudiantes 

de nivel secundario de una institución educativa pública de Coishco. Los resultados 

indican que el 39% (35 estudiantes) tienen un alto nivel de regulación emocional, el 

56% (50 estudiantes) se encuentran en un nivel medio y el 6% (5 estudiantes) están 

en un nivel bajo. 
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Tabla 5 

Nivel de uso de la emoción para facilitar el desempeño en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa pública de Coishco 

Niveles f % 

Alto 28 31% 

Medio 53 59% 

Bajo 9 10% 

Total 90 100% 

 
 

La tabla muestra los niveles de uso de la emoción para facilitar el desempeño en 

estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de Coishco. 

Los resultados indican que el 31% (28 estudiantes) tienen un alto nivel de uso de 

la emoción para mejorar su desempeño, el 59% (53 estudiantes) se encuentran en 

un nivel medio y el 10% (9 estudiantes) están en un nivel bajo. 
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V. DISCUSIÓN 

El análisis de los niveles de IE (Inteligencia Emocional) en los estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa pública de Coishco revela que el 67% de 

los estudiantes tienen un nivel alto de IE, el 28% presentan un nivel medio y solo el 

6% están en un nivel bajo. Este resultado evidencia una tendencia positiva en el 

desarrollo de la inteligencia emocional entre los estudiantes. La alta proporción de 

estudiantes con un nivel alto de IE podría explicarse por programas de apoyo 

emocional o un entorno educativo que promueve el desarrollo de habilidades 

socioemocionales. 

 

Comparando estos resultados con los antecedentes de Cabrera (2021), quien 

encontró un nivel significativamente bajo de IE en estudiantes de tercer grado de 

secundaria, se observa una diferencia notable. Esta discrepancia podría deberse a 

diferencias en las metodologías educativas y los recursos disponibles entre las 

instituciones. Por otro lado, Ccanto y Huarancca (2022) encontraron una relación 

positiva entre la IE y la resiliencia en escolares, sugiriendo que los estudiantes con 

mayor IE también son más resilientes, lo que podría explicar el alto nivel de IE 

encontrado en esta investigación. Teóricamente, Serrat (2017) define la IE como la 

habilidad de reconocer, evaluar y controlar las emociones propias y ajenas, lo cual 

podría estar en línea con los altos niveles de IE observados, indicando un buen 

manejo emocional entre los estudiantes. Además, Eisenberg (2000) resalta la 

importancia del entrenamiento emocional desde la infancia, lo que evidencia que 

un enfoque temprano en el desarrollo de la IE podría ser la razón detrás de los altos 

niveles observados. 

 

En cuanto a la valoración y expresión de las emociones propias, el 26% de los 

estudiantes tienen un nivel alto, el 59% presentan un nivel medio y el 16% están en 

un nivel bajo. Este resultado indica que, aunque la mayoría de los estudiantes 

pueden valorar y expresar sus emociones, aún hay un porcentaje significativo que 

podría necesitar apoyo adicional. 

 

Comparando con el estudio de Garay y Nuñez (2021), que encontró una correlación 

positiva pero baja entre IE y hábitos de estudio, se puede inferir que la capacidad 
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de valorar y expresar emociones podría tener una influencia limitada en los hábitos 

de estudio, pero es crucial para el bienestar emocional de los estudiantes. Por otro 

lado, Machuca y Pecho (2023) encontraron que un 80.95% de los estudiantes tenía 

un nivel medio de IE, similar al 59% encontrado en esta investigación, lo que 

evidencia consistencia en los niveles medios de IE en diferentes contextos 

educativos. Desde la perspectiva teórica, Wong et al. (2004) enfatizan la 

importancia de la autoimagen y la exteriorización auténtica de lo emocional, lo que 

respalda la necesidad de mejorar la valoración y expresión emocional para 

fomentar interacciones sociales saludables y éxito emocional. 

 

Los niveles de valoración y reconocimiento de las emociones en otros muestran 

que el 24% de los estudiantes tienen un nivel alto, el 66% se encuentran en un nivel 

medio y el 10% están en un nivel bajo. Este hallazgo destaca la importancia de 

desarrollar empatía y habilidades de reconocimiento emocional en los estudiantes. 

 

Comparando estos resultados con Collazos (2022), quien encontró una alta 

asociación entre IE y resiliencia en adolescentes, se puede sugerir que el desarrollo 

de la capacidad de reconocer las emociones en otros podría estar relacionado con 

una mayor resiliencia. Esto se debe a que la empatía y la comprensión de las 

emociones ajenas son componentes cruciales para la resiliencia emocional. 

Teóricamente, Eisenberg (2000) resalta la significancia del entrenamiento de 

emociones desde la infancia, argumentando que enseñar habilidades de 

inteligencia emocional a los niños no solo mejora su regulación emocional, sino que 

también tiene efectos positivos en sus interacciones sociales y rendimiento 

académico. Esta teoría respalda la importancia de la valoración y reconocimiento 

de las emociones en otros como una habilidad esencial para el desarrollo social y 

emocional. 

 

La regulación de las propias emociones muestra que el 39% de los estudiantes 

tienen un nivel alto, el 56% un nivel medio y el 6% un nivel bajo. Este resultado 

evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen una capacidad adecuada para 

regular sus emociones, lo que es crucial para su bienestar y éxito académico. 

 



19 
 

Comparando con Durand (2021), quien no encontró una relación significativa entre 

IE y autoestima, pero observó niveles bajos de IE, los resultados de esta 

investigación son más positivos. Esto podría deberse a diferencias en el contexto 

educativo o a programas específicos de apoyo emocional en la institución de 

Coishco. García (2020) enfoca la IE desde su utilidad práctica en mejorar el 

desempeño, destacando la importancia de utilizar las emociones estratégicamente 

para aumentar la efectividad y eficiencia en diversas tareas. Esta teoría explica 

cómo la regulación emocional contribuye directamente al éxito académico y 

personal de los estudiantes. 

 

El uso de la emoción para facilitar el desempeño muestra que el 31% de los 

estudiantes tienen un nivel alto, el 59% un nivel medio y el 10% un nivel bajo. Estos 

resultados indican que mientras que una proporción considerable de estudiantes 

puede utilizar sus emociones para mejorar su rendimiento, aún hay un número 

significativo que podría beneficiarse de un mayor desarrollo en esta área. 

 

Comparando con Machuca y Pecho (2023) encontraron que la mayoría de los 

estudiantes tenía un nivel medio de IE, lo cual es consistente con el 59% de nivel 

medio encontrado en esta investigación. Sin embargo, la falta de correlación 

significativa con el rendimiento académico en su estudio evidencia que otros 

factores podrían influir en el desempeño académico. Raghubir (2018) describe la 

IE como una aptitud compuesta que engloba la habilidad de identificar, evaluar y 

expresar con precisión nuestras propias emociones. Este enfoque integral de la IE 

subraya la importancia de la competencia emocional para el éxito académico y 

personal, apoyando los hallazgos de esta investigación en la utilidad de la IE para 

mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa pública de Coishco poseen un alto nivel de inteligencia 

emocional (67%), lo que evidencia que estos estudiantes tienen una capacidad 

desarrollada para manejar y comprender sus emociones de manera efectiva. 

 

Se determinó que el 26% de los estudiantes tienen un alto nivel de valoración y 

expresión de sus emociones propias, mientras que la mayoría (59%) se encuentran 

en un nivel medio. Esto indica que, aunque una parte significativa de los estudiantes 

puede expresar y valorar sus emociones adecuadamente, aún hay espacio para 

mejorar en este aspecto. 

 

Se identificó que el 24% de los estudiantes tienen un nivel alto de valoración y 

reconocimiento de las emociones en otros, y el 66% se encuentran en un nivel 

medio. Estos resultados evidencian que la empatía y el reconocimiento emocional 

en los demás están presentes en una medida considerable entre los estudiantes, 

pero pueden ser fortalecidos aún más. 

 

Se encontró que el 39% de los estudiantes poseen un alto nivel de regulación 

emocional, lo que indica una buena capacidad para gestionar sus emociones. Sin 

embargo, dado que el 56% se encuentra en un nivel medio, hay margen para 

desarrollar aún más estas habilidades en la población estudiantil. 

 

Se determinó que el 31% de los estudiantes utilizan sus emociones de manera 

efectiva para mejorar su desempeño, mientras que el 59% se encuentran en un 

nivel medio. Estos datos evidencian que, aunque una parte significativa de los 

estudiantes puede aprovechar sus emociones para facilitar su rendimiento 

académico, un porcentaje considerable aún necesita mejorar en esta área. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al director implementar programas de desarrollo de inteligencia 

emocional enfocados en mantener y mejorar los altos niveles actuales. Estos 

programas pueden llevarse a cabo mediante talleres y actividades extracurriculares 

que promuevan el autoconocimiento y la regulación emocional. Los beneficios 

incluyen un entorno escolar más armonioso y una mayor capacidad de los 

estudiantes para enfrentar desafíos emocionales. 

 

Se sugiere a los docentes de la institución educativa incorporar actividades 

regulares de auto-reflexión y expresión emocional en el currículo. Esto puede 

llevarse a cabo a través de diarios emocionales, debates y ejercicios de 

dramatización en el aula. Los beneficios de esta implementación incluyen una 

mayor comprensión y expresión emocional entre los estudiantes, promoviendo un 

ambiente educativo más saludable. 

 

Se recomienda al director desarrollar e implementar programas de educación en 

empatía y habilidades interpersonales. Estos programas pueden incluir dinámicas 

de grupo, juegos de rol y sesiones de sensibilización sobre la importancia de la 

empatía. Los beneficios de estos programas son el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y un mayor clima de respeto y comprensión en la comunidad 

escolar. 

 

Se sugiere a los psicólogos escolares implementar talleres de regulación emocional 

y técnicas de manejo del estrés para los estudiantes. Estos talleres pueden incluir 

ejercicios de respiración, mindfulness y técnicas de relajación. Los beneficios 

incluyen una mejor gestión del estrés, una reducción de la ansiedad y un aumento 

del bienestar general de los estudiantes. 

 

Se recomienda al director ofrecer formación en habilidades de uso estratégico de 

las emociones para mejorar el desempeño académico. Esto puede llevarse a cabo 

a través de seminarios y talleres impartidos por expertos en inteligencia emocional 

aplicada al rendimiento académico. Los beneficios incluyen una mejora en el 

rendimiento académico de los estudiantes y una mayor capacidad para utilizar sus 
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emociones como herramientas para el éxito personal y académico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Operacionalización de variables 
 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Inteligencia 

emocional 

Serrat (2017) 

la define 

como la 

habilidad de 

un individuo 

para 

reconocer, 

evaluar y, 

controlar sus 

propias 

emociones y 

de los que lo 

rodean, 

incluyendo 

las 

emociones 

grupales. 

La IE está 

conceptualizada 

como la destreza 

de una persona 

para distinguir y 

expresar su lado 

emocional, 

comprendiendo 

las emociones 

de otros, 

regulando 

efectivamente 

sus propias 

sensaciones, y 

utilizando las 

emociones para 

mejorar su 

desempeño y 

toma de 

decisiones. 

Valoración y 

expresión de 

las emociones 

propias 

Ítems: 

1, 5, 9, 13 

Ordinal 

Valoración y 

reconocimiento 

de las 

emociones en 

otros 

Ítems: 

2, 6, 10, 14 

Regulación de 

las propias 

emociones 

Ítems: 

3, 7, 11, 15 

Uso de la 

emoción para 

facilitar el 

desempeño 

Ítems: 

4, 8, 12, 16 
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Anexo 2. Instrumento 
 

ESCALA WONG-LAW EMOTIONAL INTELLIGENCE ESCALA (WLEIS) 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre 

sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y señale con una “X” 

su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee 

mucho tiempo en cada respuesta. 

1          2        3     4  5        6               7 

Completamente en desacuerdo           Completamente de acuerdo 

1 
Normalmente, soy muy consciente de por qué tengo unos 
sentimientos u otros 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Comprendo bien mis propios sentimientos 1 2 3 4 5 6 7 

3 Ciertamente, entiendo mis emociones y lo que siento 1 2 3 4 5 6 7 

4 Siempre sé si estoy o no estoy contento. 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Siempre reconozco las emociones de mis amigos por la manera en 
que se comportan 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Soy un/a buen observador/a de las emociones de los demás 1 2 3 4 5 6 7 

7 Soy sensible a los sentimientos y emociones de los demás 1 2 3 4 5 6 7 

8 
Comprendo bastante bien las emociones de las personas de mi 
alrededor 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Habitualmente me fijo objetivos y luego intento hacer lo mejor que 
puedo para alcanzarlos. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Siempre me digo a mí mismo/a que soy una persona competente 1 2 3 4 5 6 7 

11 Me resulta fácil motivarme a mí mismo/a para hacer las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

12 
Siempre me animo a mí mismo/a a intentar hacer las cosas lo mejor 
que puedo 

1 2 3 4 5 6 7 

13 
Soy capaz de controlar mi temperamento y manejar las dificultades 
razonadamente 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Controlo bastante bien mis propias emociones 1 2 3 4 5 6 7 

15 
Siempre puedo calmarme con rapidez cuando estoy muy 
enfadado 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Tengo un buen dominio de mis propias emociones 1 2 3 4 5 6 7 
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Confiabilidad estadística 
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Validación por V de Aiken 

 

Fórmula empleada 

 

 

Baremo para la V de Aiken 

0.90 ≤ V ≤ 1.00: Muy alto nivel de validez de contenido. Los ítems son generalmente 

considerados válidos sin necesidad de modificaciones. 

0.80 ≤ V < 0.90: Alto nivel de validez de contenido. Los ítems son generalmente 

válidos, pero pueden requerir pequeñas mejoras. 

0.70 ≤ V < 0.80: Nivel aceptable de validez de contenido. Los ítems son aceptables, 

pero podrían beneficiarse de revisiones. 

0.60 ≤ V < 0.70: Nivel bajo de validez de contenido. Los ítems deben ser revisados 

y posiblemente modificados. 

V < 0.60: Nivel muy bajo de validez de contenido. Los ítems deben ser 

significativamente revisados o eliminados 

 

Valoración y expresión de las emociones propias JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 
TOTAL (S) 
Sumatoria 

Validez de 
Aiken 

Normalmente, soy muy consciente de por qué tengo 

unos sentimientos u otros 4 4 4 12 1 

Siempre reconozco las emociones de mis amigos por 
la manera en que se comportan 4 4 4 12 1 

Habitualmente me fijo objetivos y luego intento hacer lo 

mejor que puedo para alcanzarlos 4 4 4 12 1 

Soy capaz de controlar mi temperamento y manejar las 
dificultades razonadamente 4 4 4 12 1 
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Valoración y reconocimiento de las emociones en otros 

Soy un/a buen observador/a de las emociones de los 
demás 4 4 4 12 1 

Comprendo bien mis propios sentimientos 4 4 4 12 1 

Siempre me digo a mí mismo/a que soy una persona 
competente 4 4 4 12 1 

Controlo bastante bien mis propias emociones  4 4 4 12 1 

Regulación de las propias emociones 

Ciertamente, entiendo mis emociones y lo que siento 4 4 4 12 1 

Soy sensible a los sentimientos y emociones de los 
demás 4 4 4 12 1 

Me resulta fácil motivarme a mí mismo/a para hacer las 

cosas 4 4 4 12 1 

Siempre puedo calmarme con rapidez cuando estoy 
muy enfadado 4 4 4 12 1 

Uso de la emoción para facilitar el desempeño 

Siempre sé si estoy o no estoy contento 4 4 4 12 1 

Comprendo bastante bien las emociones de las 

personas de mi alrededor 4 4 4 12 1 

Siempre me animo a mí mismo/a a intentar hacer las 
cosas lo mejor que puedo 4 4 4 12 1 

Tengo un buen dominio de mis propias emociones  4 4 4 12 1 
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Ficha técnica 

Nombre original: WONG-LAW EMOTIONAL INTELLIGENCE ESCALA (WLEIS) 

Autor: Wong y Law (2004) 

Adaptado por: Merino, Lunahuaná y Pradhan (2016) 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 10 y 20 minutos 

Puntuación: Las respuestas son de formato ordinal que van desde 1 punto que es 

igual a completamente en desacuerdo, hasta 7 que es completamente de acuerdo. 

Materiales: Hoja de cuestionario, percentiles locales y lápiz o lapicero. 

Confiabilidad: Se reportaron índices de consistencia interna para cada una de las 

dimensiones: SEA (0.86), OEA (0.86), UEO (0.88) y ROE (0.90); a esto se suma 

que, se halló que la estructura de las 4 dimensiones, es aceptable para jóvenes. 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuáles son 

los niveles de 

inteligencia 

emocional en 

estudiantes 

de nivel 

secundario de 

una institución 

educativa 

pública de 

Coishco, 

2024? 

 

Determinar los 

niveles de IE 

en estudiantes 

de nivel 

secundario de 

una institución 

educativa 

pública de 

Coishco, 2024.  

No se 

considera 

Inteligencia 

emocional 

Tipo: 

básica 

Diseño: 

No 

experimental 

y transversal 

Población: 

Conformada 

por 478 

alumnos de 

secundaria de 

un colegio 

público de 

Coishco. 

Muestra: 

90 alumnos 

del 4to grado 

sección A, B y 

C de nivel 

secundario 

Instrumento: 

La inteligencia 

emocional 

será evaluada 

usando la 

Escala de 

Inteligencia 

Emocional de 

Wong-Law 

(WLEIS). 

Identificar el 

nivel de las 

dimensiones: 

valoración y 

expresión de 

las emociones 

propias, 

valoración y 

reconocimiento 

de las 

emociones en 

otros, 

regulación de 

las propias 

emociones y 

uso de la 

emoción para 

facilitar el 

desempeño de 

la inteligencia 

emocional de 

los 
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estudiantes. 
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