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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por finalidad determinar la relación que existe entre 

aprendizaje significativo e inteligencia emocional en estudiantes del nivel 

primario de una institución educativa pública de Ayacucho, 2021. La metodología 

utilizada fue de tipo básico o fundamental, de nivel correlacional y de diseño no 

experimental. La población estuvo compuesta por N=80 estudiantes de 8 a 12 

años de edad entre varones y mujeres, la muestra fue de tipo probabilístico con 

un total de 66 participantes, la técnica empleada fue la encuesta mediante la 

aplicación del Cuestionario de Aprendizaje Significativo y el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron ICE. Los datos fueron procesados utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 25.0, mediante el coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman que determinó que las variables aprendizaje significativo e 

inteligencia emocional presentan una relación estadísticamente significativa 

directa y perfecta, ya que el nivel de significancia (p =. 0; p < .05), por ende, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. De los objetivos 

específicos se determinó que, el 53,0 % de evaluados presentan el nivel 

prevalente muy bueno de aprendizaje significativo y respecto a la variable 

inteligencia emocional el 53,0 % presenta el nivel bajo. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, escolares e inteligencia emocional. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between significant 

learning and emotional intelligence in primary level students of a public 

educational institution in Ayacucho, 2021. The methodology used was basic or 

fundamental, correlational level and non-experimental design. The population 

consisted of N = 80 students aged 8 to 12 between men and women, the sample 

was probabilistic with a total of 66 participants, the technique used was the survey 

by applying the Significant Learning Questionnaire and the Baron ICE Emotional 

Intelligence Inventory. The collected data were processed using the statistical 

program SPSS version 25.0, the processing was through Spearman's Rho 

correlation coefficient, which determined that the variables significant learning 

and emotional intelligence present a direct and perfect statistically significant 

relationship, since the level of significance (p =. 0; p <.05), therefore, the null 

hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Of the specific 

objectives, it was determined that 53,0% of those evaluated present a very good 

prevailing level of significant learning and with respect to the emotional 

intelligence variable 53,0% present a low level. 

Keywords: meaningful learning, schoolchildren and emotional intelligence. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el bagaje de conocimientos respecto al aprendizaje significativo 

brinda una solución a las dificultades del sistema educativo, en un ámbito donde 

surgen continuamente metodologías innovadoras pero que sigue siendo 

estimulante para el aprendizaje mecánico, pero dejando de lado el aprendizaje 

significativo (Olmedo y Sánchez, 2019).  

A nivel internacional, según los estudios de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) evidencian 

que más de 617 millones que equivale al 56 % de niños y el 61 % de 

adolescentes no alcanzan las competencias necesarias de aprendizaje, esto 

refleja que, de cada 10 niños y adolescentes, 6 de ellos tienen dificultades para 

obtener logros de aprendizaje. En vista de estos datos es necesario resaltar la 

importancia del aprendizaje significativo y de mejorar la calidad educativa en 

países que carecen de recursos económicos para brindar educación en zonas 

de pobreza. 

Por otro lado, la inteligencia emocional según el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 2020) manifiesta que el contexto de vulnerabilidad 

frente a la pandemia del Nuevo Coronavirus, además de dificultades de salud, 

educación, economía y entre otros; atraviesan por problemas latentes de 

envergadura emocional en los niños y niñas del mundo, como: situaciones 

estresantes de confinamiento social, cambios drásticos de rutinas, pérdida de 

relaciones intrapersonales,  problemas para conciliar el sueño y miedos 

constantes.  

Así mismo, reportes de dicho organismo detallan que la pobreza incrementará 

considerablemente, y entre ellas como la población más vulnerable se 

encuentran los niños y adolescentes de hogares situados en zonas rurales, 

refieren además que todo esto en un futuro tendrá un impacto en desarrollo del 

país tanto económico y del bienestar en general. Además, refieren que a nivel 

mundial el 31% de niños no tuvieron acceso a la educación a distancia, de esa 

cifra, los más afectados que representan al 72% de los niños se encuentran 

ubicados en zonas rurales de extrema pobreza de cada país (UNICEF, 2020). 
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El aprendizaje está influenciado por un conjunto de aspectos tanto económicos, 

culturales, sociales e incluso de género. Pero se toma en consideración que el 

aprendizaje significativo podría estar relacionado a la capacidad de equilibrio de 

la inteligencia emocional, y está a la vez podría mejorar de algún modo el 

rendimiento académico del estudiante, cabe destacar que esta hipótesis es de 

suma importancia ya que las emociones e inteligencia juegan un papel en la 

formación integra de competencias del alumnado, mejorando su autocontrol y la 

capacidad de adquisición de aprendizajes en base a experiencias emotivas 

(Ceniceros, Soto, y Escárzaga, 2017).  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2019) en el ámbito nacional, la educación requiere de cambios y grandes 

desafíos, ya que los resultados de la evaluación del Programa Internacional de 

Evaluación de los Alumnos (PISA) demuestran que de los 65 países evaluados 

a nivel mundial, el Perú tiene deficiencias en la lectura, ciencias y matemáticas, 

esto genera un conjunto de interrogantes para conocer los factores que podrían 

influir en los bajos niveles de logros académicos. 

Los problemas que se pudieron descartar en la región de Ayacucho son casos 

frecuentes de miedos en los niños, agresividad, baja tolerancia a la frustración, 

sintomatologías de estrés, cambios constantes de rutina, abandono de una vida 

social, violencia familiar, y otros de índole físico y mental. Por otro lado, la 

educación presenta grandes brechas y evidencia desigualdades, respecto a la 

variable aprendizaje significativo existen una serie de cuestionamientos en 

relación a la precariedad para recibir educación, la forma creativa de construir 

aprendizajes basado en las experiencias previas, conscientes y que perduren, 

todo esto es un problema que preocupa a un conjunto de actores de la educación 

de nivel primario (Huarancca, 2017). 

En vista de la realidad problemática ya señalada nace la motivación de investigar 

sobre el aprendizaje significativo y la relación con la inteligencia emocional en 

niños que atraviesan por dificultades en la educación y a nivel emocional por la 

situación de confinamiento. Por estas razones surge el siguiente enunciado 

¿Cuál es la relación que existe entre aprendizaje significativo e inteligencia 

emocional en estudiantes del nivel primario de una institución educativa pública 
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de Ayacucho, 2021? De esta forma se parte con la premisa que probablemente 

el aprendizaje significativo guarde relación con la inteligencia emocional. 

El presente estudio desde una justificación teórica, ante los escasos estudios 

actuales sobre el aprendizaje significativo y la relación con la variable inteligencia 

emocional, incrementa el bagaje de información en una población de niños que 

son educados vía virtual y en un contexto de confinamiento social. Desde una 

perspectiva práctica la investigación contribuye con datos prevalentes de cada 

variable identificando segmentos vulnerables, así mismo proporciona y recopila 

información sistematizada, actualizada y oportuna en un contexto de pandemia 

para influir con sugerencias y propuestas de valor para que las autoridades 

respectivas promuevan programas pedagógicos que ayuden en el aprendizaje 

significativo y en la mejora de la inteligencia emocional. Y para finalizar tiene 

como justificación metodológica en base a los resultados ampliar el estudio, 

promover nuevas hipótesis, líneas de investigación y continuar con estudios de 

un nivel cuasi experimental. 

Para dar respuesta al enunciado se consideró el objetivo general que consistió 

en determinar la relación que existe entre aprendizaje significativo e inteligencia 

emocional en estudiantes del nivel primario de una institución educativa pública 

de Ayacucho, 2021. Así mismo se toman en consideración los objetivos 

específicos correlacionales como: determinar la relación que existe entre 

aprendizaje significativo y el componente interpersonal; la relación que existe 

entre aprendizaje significativo y el componente adaptabilidad; la relación que 

existe entre aprendizaje significativo y el componente manejo de estrés; la 

relación que existe entre aprendizaje significativo y el componente estado de 

ánimo. Seguidamente como objetivos descriptivos se propuso identificar el nivel 

del aprendizaje significativo y de la inteligencia emocional en los estudiantes. 

Al ser un estudio de tipo básico, cuantitativo bivariado y de nivel correlacional, 

consta de la siguiente hipótesis general: existe relación directa y significativa 

entre el aprendizaje significativo e inteligencia emocional en estudiantes del nivel 

primario de una institución educativa de Ayacucho, 2021. De igual manera consta 

de las siguientes hipótesis específicas: existe relación significativa directa entre 

el aprendizaje significativo y los componentes de la variable inteligencia 

emocional. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para la presente investigación se revisaron diversos estudios de las variables 

que se pretenden relacionar, estructurado por previas investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local.  

En este aspecto Valenzuela y Portillo (2018) investigaron sobre la relación entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de primaria, 

fue de diseño aplicado no experimental, en una muestra de 58 estudiantes, los 

instrumentos usados fueron la Trait Meta-Mood Scale (24) y la calificación del 

ciclo escolar. Identificaron relación significativa entre la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico, esto quiere decir que el adecuado equilibrio de las 

emociones es elemental para el óptimo rendimiento académico. 

Ceniceros, Vázquez y Fernández (2017) realizaron un estudio cuya finalidad fue 

conocer la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje significativo, 

fue de diseño correlacional, la muestra fue de 113 alumnos de primaria, la 

evaluación fue mediante la Escala de Inteligencia emocional y el Cuestionario de 

aprendizaje significativo elaborado por los autores. Como resultado se determinó 

correlación significativa entre los componentes de las variables inteligencia 

emocional y aprendizaje significativo.  En otras palabras, a mayores niveles de 

inteligencia emocional, mayor es el aprendizaje significativo.   

Acevedo y Murcia (2017) realizaron un estudio que tuvo la finalidad conocer la 

relación entre la inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje, fue de 

diseño no experimental, se evaluó a 168 estudiantes del quinto de primaria y los 

datos fueron recaudados mediante un Test con respuesta múltiple   y un 

Cuestionario de respuestas correctas e incorrectas. Se determinó que la 

existencia de correlación positiva alta entre inteligencia emocional y aprendizaje. 

Vale decir que a mayor desarrollo de la inteligencia emocional es mejor el 

aprendizaje. 

Herrera, Buitrago y Cepero (2017) ejecutaron un estudio que tuvo por objetivo 

analizar la variable inteligencia emocional en niños de primaria de distintos 

contextos, el estudio fue de diseño comparativo, la muestra fue de 1451 

estudiantes, se evaluó mediante el Inventario de Cociente Emocional de Baron 

y Parker. Los resultados demuestran diferencias en la IE según el contexto, la 
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inteligencia emocional fue de un nivel más elevado en zonas urbanas que en los 

rurales.  

Mateu (2017) realizó un estudio que tuvo por finalidad conocer la relación entre 

la inteligencia emocional, aspecto social y emocional en niños, fue de diseño 

cuasi experimental, participaron 268 estudiantes de primaria, se aplicó el 

Cuestionario para niños de Inteligencia Emocional como Rasgo, el Cuestionario 

infantil de emociones positivas y otros cuestionarios elaborados por el autor. 

Llegando a la conclusión de que indicadores de ansiedad y depresión interfieren 

en el ajuste psicosocial infantil. Además, el rechazo y la aceptación social infantil 

guardan relación con la inteligencia emocional. 

A nivel nacional se pudieron encontrar investigaciones previas de la relación 

entre ambas variables de estudio, así como también relacionadas a otros 

constructos.  

Al respecto Pariona y Porta (2019) realizaron un estudio que tuvo por objetivo 

conocer la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico. El 

diseño aplicado fue correlacional, en una muestra de 20 alumnos de primaria, 

aplicaron el Inventario de Baron y el registro de promedios. En los resultados se 

identificó una relación significativa en ambas variables. En otras palabras, la 

inteligencia emocional se asocia al rendimiento académico. 

Leandro (2019) realizó una investigación donde buscó analizar una práctica 

pedagógica para el desarrollo del aprendizaje significativo en niños y niñas. 

Utilizó un diseño cuasi experimental, la muestra fue de 23 estudiantes, los 

instrumentos fueron la ficha de análisis documental y el registro de diario de 

campo. Los resultados fueron positivos porque se pudo comprobar la efectividad 

de dicha propuesta pedagógica, vale decir que los niños logran aprendizajes 

significativos cuando existen cambios en las actitudes de los docentes. 

Yanac (2019) realizó una investigación que tuvo finalidad describir el nivel de 

inteligencia emocional. La metodología fue de diseño transeccional, la muestra 

fue compuesta por 130 estudiantes, se aplicó el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Baron. Los resultados demuestran la prevalencia del nivel de 

inteligencia emocional y social adecuada con el (48.5%). 
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Calle (2018) investigó sobre la relación entre inteligencia emocional y el 

aprendizaje significativo, trabajo bajo el diseño correlacional, con 85 estudiantes 

de primarias, aplicó el Test de Baron y la Evaluación del Ministerio de Educación. 

Se obtuvo como resultados una relación positiva débil entre ambos constructos, 

vale decir que mientras exista una adecuada inteligencia emocional habrá un 

óptimo aprendizaje significativo. 

Cano (2018) realizó una investigación cuya finalidad fue comparar el nivel de 

inteligencia emocional en niños de dos instituciones educativas, trabajó bajo el 

diseño descriptivo comparativo, la muestra estuvo constituida por 66 alumnos, 

se usó el Inventario de Inteligencia emocional de Baron. Obteniéndose como 

resultados similitudes entre los niveles de inteligencia emocional en ambas 

muestras.  

Para el análisis de las variables estudiadas, se precisa revisar algunas 

definiciones y modelos teóricos que presentamos a continuación: 

Según Ausubel la definición conceptual de aprendizaje significativo vigente en la 

actualidad es la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos relacionando 

las experiencias pasadas de los individuos, la nueva información y los procesos 

cognitivos (Nieva y Martínez, 2019). A su vez conlleva la asimilación de 

conocimientos representativos o significativos, pues esta nueva información 

adquirida es producto de sí misma. Finalmente, la adquisición de aprendizaje 

significativamente valiosa en los estudiantes revela el término de un proceso 

denominado aprendizaje significativo. 

En esta línea Moreira (2005) describe que el aprendizaje significativo supone un 

vínculo entre la información actual y la capacidad cognoscitiva del sujeto. Es 

decir, que el conocimiento de un nuevo material causa interés y novedad en el 

alumno, particularmente relacionado con sus estrategias de conocimientos de 

forma intencionada y no de manera mecánica. 

Por último, se concibe que el aprendizaje significativo del estudiante depende de 

un proceso cognitivo vinculado con nueva información. Cabe precisar que la 

estructura cognitiva es considerada como la manera de organización de un 

conjunto de conceptualizaciones e ideas que tiene un individuo sobre una 

determinada materia (Ramos, Lescano, Ortiz y Torres, 2019). 
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Desde la teoría del aprendizaje significativo de acuerdo con Ausubel (1983) la 

adquisición de aprendizaje se da mediante un conjunto de procesos cognitivos 

del individuo, esta teoría resalta la importancia no solo de conocer la proporción 

de información adquirida, sino también conocer cuáles son los conocimientos 

que emplean y el nivel de consistencia que poseen. Los fundamentos de este 

modelo se basan en un conjunto de estrategias metacognitivas que proporcionan 

información sobre la organización de conocimientos del estudiante, esto permite 

mejorar y direccionar las acciones educativas, puesto que el aprendizaje no parte 

de la nada o de ninguna experiencia, sino que, los individuos estamos inmersos 

en una seria de experiencias y saberes que influyen en la adquisición de 

conocimientos. 

Este modelo tiene sus bases en el constructivismo pues se fundamenta en los 

conocimientos interdependientes de lo que se observa y lo ya observado. A su 

vez se basa en la teoría cognitiva que consiste en la relación del sujeto con el 

objeto por conocer. Es así que la información, el contenido y la disponibilidad es 

un punto clave para el aprendizaje significativo, pues todo esto contribuye en la 

adquisición representativa de nuevos conocimientos que perduran por más 

tiempo (Nieva y Martínez, 2019). 

Esto quiere decir que, en el proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta que 

el estudiante tiene conocimientos previos y estos pueden ser relacionados con 

la nueva información. De esta manera el aprendizaje significativo se da en la 

estructuración y asimilación de nuevos conocimientos con los que anteriormente 

se conocía. En síntesis, la teoría da a comprender que es un proceso de 

interacción entre la información almacenada y reciente para obtener aprendizaje 

representativo (Moreira, 2005). 

El aprendizaje significativo como lo sostienen Cañaveral, Nieto y Vaca (2020) 

consta de los siguientes componentes:  

Contenido significativo, quiere decir que la nueva información proporcionada por 

los docentes, debe de ser relacionadas con el contexto y las experiencias previas 

de los estudiantes. 

Respecto al componente motivación, esta tiene un papel fundamental, puesto 

que los estudiantes tienen una inclinación motivadora para adquirir 
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conocimientos sobre una determinada área; es aquí donde el docente es un 

agente importante para la estimulación de ideas en sus alumnos con la finalidad 

de direccionarlos hacia un tema en específico. 

El componente aprendizaje funcional, da a entender que la información 

proporcionada por el educador y procesada por el aprendiz, deben de ser 

aplicadas en las diversas circunstancias de la vida cotidiana. 

Respecto a la variable inteligencia emocional se tomaron en cuenta los 

siguientes conocimientos teóricos: 

Según Baron la inteligencia emocional es un compuesto de destrezas y aptitudes 

individuales, emocionales y sociales que influyen en la identificación, regulación 

y gestión de las propias emociones en distintos contextos (Ugarriza, 2016). Así 

mismo, Grewal y Salovey (2006) lo definen como aquella cualidad de 

reconocimiento, comprensión y control de las emociones propias y ajenas para 

facilitar la reflexión y el raciocinio. En síntesis, es un compuesto de aptitudes y 

habilidades capaz de equilibrar y gestionar las emociones con una determinada 

finalidad. 

El modelo de inteligencia emocional de Baron surgió en 1997 orientado a medir 

el constructo funcionamiento emocional desde una perspectiva de la teoría de 

Darwin enfocados en la capacidad de adaptabilidad y supervivencia, de esta 

forma este modelo lo define como el conjunto de capacidades y destrezas 

individuales e interpersonales que intervienen para manejar situaciones que 

demandan coacción del contexto que le rodea. De acuerdo con este modelo la 

inteligencia emocional de los individuos exitosos y saludables poseen niveles 

altos de equilibrio emocional. Este constructo es múltiple ya que tiene 5 

componentes fundamentales que se desarrollan a medida que pasa el tiempo y 

de acuerdo a las etapas del desarrollo humano; puede ser entrenada en base a 

programas y distintas intervenciones (Ugarriza y Pajares, 2016). 

Este modelo surge entre 1997 y 2000, fueron desarrollados por Salovey y Mayer 

quienes definen a la inteligencia emocional de manera que pueda ser entendida 

de forma más específica como un proceso de percepción, asimilación, 

comprensión, regulación y expresión (Ceniceros, Soto y Escárzaga, 2017). De 

esta manera la inteligencia emocional es entendida como un conjunto de 
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procesos que involucra las capacidades cognitivas entre ellas la forma de percibir 

los acontecimientos, la capacidad de comprensión que involucra el razonamiento 

y la capacidad de gestionar que posee cada individuo de forma intrínseca y 

extrínseca. 

Ugarriza y Pajares (2016) refieren que el modelo de Baron distingue cinco 

grandes componentes y son las siguientes: 

El componente intrapersonal se fundamenta en la capacidad de comprensión de 

uno mismo, ya que es la cualidad para gestionar, asimilar, distinguir y 

comprender las propias emociones y sentimientos. En este componente se 

encuentran factores como el asertividad que permite manifestar las emociones 

internas de forma equilibrada sin perjudicar a otras personas, otro de los factores 

es considerado el auto concepto que es la cualidad de auto comprensión, 

aceptación y respeto hacia la propia persona, identificando los límites y fortalezas 

(Ugarriza y Pajares, 2016). 

El compuesto interpersonal, es la cualidad que tienen los individuos para 

establecer y mantener vínculos saludables frente a otras personas. Este 

componente se caracteriza por su capacidad de escucha activa, comprensión y 

empatía con los otros (Ariza, 2017). 

La  adaptabilidad es la cualidad que tienen las personas para adaptarse a 

distintos contextos, este componente está constituido por dos sub componentes: 

la capacidad para solucionar problemas de envergadura emocional y la prueba 

de la realidad catalogada como la capacidad para equilibrar objetivamente las 

emociones ante situaciones que demandan flexibilidad, para adaptarse a las 

propias emociones, gestionarlas y manifestar conductas adecuadas, en síntesis 

consiste en la adecuación a las propias emociones, pensamientos y acciones 

ante situaciones inesperadas (Luy, 2019). 

El componente de manejo del estrés, es considerada como la cualidad de 

equilibrio y homeostasis frente a situaciones de tensión, es la cualidad que tiene 

el ser humano para identificar y controlar situaciones estresantes de forma 

adecuada impidiendo conductas precipitadas (Ariza, 2017). 
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El estado de ánimo, consiste en la capacidad de gozo y complacencia ante la 

vida, engloba los siguientes subcomponentes: la felicidad; conocida como la 

habilidad para disfrutar favorablemente de los sucesos de la vida expresado en 

base a sentimientos positivos y agradables.  El optimismo; es considerada como 

la cualidad para gestionar y sostener una actitud adecuada y beneficiosa ante la 

vida, aun estando en circunstancias difíciles (Luy, 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo básico, así como lo refiere Ander-Egg (2011) ya que tuvo 

como finalidad buscar el grado de correlación entre dos variables y 

conocimientos sistematizados de un determinado fenómeno, pues este tipo 

investigación se caracteriza porque está orientado básicamente a incrementar el 

bagaje de conocimientos teóricos, descubrir principios, leyes y relaciones. 

 Diseño de investigación 

El estudio fue no experimental correlacional, pues estuvo orientado a conocer el 

nivel de asociación entre las variables de estudio, sin manipulación directa de las 

variables por parte del investigador (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño se representa de la siguiente manera: 

 

                                                                      OX 

                                               M                     r 

                                                                       OY 

Donde: 

M= estudiantes 

OX= Aprendizaje significativo 

OY= Inteligencia emocional 

 r= Relación de ambas variables 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1 Variable 1: Aprendizaje significativo 

Definición conceptual 

La definición conceptual de aprendizaje significativo vigente de Ausubel en la 

actualidad es la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos relacionando 
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las experiencias pasadas de los individuos, la nueva información y los procesos 

cognitivos (Nieva y Martínez, 2019). 

Definición operacional 

Aprendizaje significativo medido a través de los puntajes del Cuestionario de 

aprendizaje significativo de Loor Maquilón (Loor, 2020). 

Dimensiones 

Contenido significativo 

Motivación  

Aprendizaje funcional  

Indicadores  

En el cuestionario los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miden el nivel de contenido 

significativo, los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12 la motivación y los ítems 13, 14, 15, 

16, 17 y 18 el aprendizaje funcional. 

Escala 

La escala de medición es ordinal de tipo Likert compuesto por 18 ítems. 

3.2.2 Variable 2: Inteligencia emocional 

Definición conceptual 

Según Baron la inteligencia emocional es un compuesto de cualidades que tiene 

un individuo para reconocer, controlar y gestionar sus emociones en distintos 

contextos de su vida (Ugarriza, 2016). 

Definición operacional 

Inteligencia emocional es medida a través de las puntuaciones del Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron ICE, adaptado en Perú por Ugarriza y Pajares 

en 2016. 

Dimensiones  

Intrapersonal 

Interpersonal 

Adaptabilidad 
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Manejo de estrés 

Estado de ánimo 

 Indicadores 

Los indicadores para el inventario se subdividen en ítems para cada 

componente: los ítems 2, 8, 10, 14 y 18 miden el componente intrapersonal, los 

ítems 26, 28 y 30 el componente interpersonal, los ítems 3, 6, 19, 24, 27 y 29 la 

adaptabilidad, los ítems 7, 9, 15, 11, 12, 16, 20 y 21 el manejo de estrés y para 

finalizar los ítems 1, 4, 5, 13, 17, 22, 13 y 25 miden el estado de ánimo. 

 Escala 

La escala de medición es ordinal de tipo Likert compuesto por 30 ítems. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

En el presente estudio, la población estuvo compuesta por 80 niños, de ambos 

sexos, que fluctúan entre los 6 hasta los 12 años, todos ellos estudiantes del 

nivel primario y residentes del distrito de Totos en Ayacucho. Sus principales 

características las podemos apreciar en las Tablas 1 y 2:  

Tabla 1  

Distribución de frecuencias y porcentajes de adolescentes según su grado de 

estudios 

     Grado de estudios f % 

1° 15 19 % 

2° 13 16 % 

3° 14 18 % 

4° 13 16 % 

5° 14 18 % 

6° 11 14 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Datos recaudados por medio del registro de la institución educativa del 

año lectivo 2021. 
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La tabla 1, indica que el 19 % de estudiantes son del 1er grado, el 16 % del 2do 

grado, el 18 % del 3er grado, el 16 % del 4to grado, el 18 % del 5to grado y el 14 

% pertenece al 6to grado de educación primaria. 

Tabla 2  

Distribución de frecuencias y porcentajes de adolescentes según sexo 

     Sexo  f % 

   

Mujer  38 48 % 

Varón  42 52 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Datos recaudados por medio del registro de la institución educativa del 

año lectivo 2021. 

En la tabla 2, se visualiza que el 48 % de la población son mujeres y el 52 % son 

varones. 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de ambos sexos. 

Estudiantes del 2do al 6to grado de primaria. 

Estudiantes que leen, escriben y comprenden las preguntas de los instrumentos. 

Estudiantes con edades de 8 a 12 años. 

Estudiantes que brindaron su asentimiento informado, firmado por sus padres o 

tutores para participar del estudio. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes con habilidades especiales que les impida responder a los 

instrumentos aplicados. 

Estudiantes que no cuenten con conectividad a internet en el día de la 

evaluación. 

Estudiantes que no asisten regularmente a clases virtuales. 

Estudiantes que no puedan responder a los instrumentos por motivos de salud. 

3.3.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por =66 niños de ambos sexos del 2do al 6to 

grado de educación primaria de la institución educativa del presente estudio del 
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año lectivo 2021, procedimiento que se realizó en base a una formula muestral 

como se detalla en el (anexo 6). 

3.3.3 Muestreo 

Se trabajó bajo el muestreo probabilístico, con el fin de poder generalizar los 

resultados obtenidos en dicha institución educativa y a la ves para poder tener la 

posibilidad de cada participante pueda ser seleccionado en base a una fórmula 

muestral. Seguidamente se optó por el tipo de muestreo aleatorio simple porque 

le da a cada sujeto de la población la probabilidad de ser seleccionado (Supo, 

2014). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnica 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, según Supo 

(2014) este tipo de técnica busca conocer las respuestas de los individuos en 

base a un conjunto de preguntas o instrumentos auto administrados.  

3.3.4 Instrumento 

Se usaron como instrumentos, el Cuestionario para medir el nivel de aprendizaje 

significativo de Loor Maquilón (Loor, 2020), y el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Baron ICE (Ugarriza y Pajares, 2016). 
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Tabla 3  

Ficha técnica del Cuestionario para medir el nivel de aprendizaje significativo 

Nombre del instrumento 
Cuestionario para medir el nivel de 

aprendizaje significativo 

Autor original Loor Maquilon, Jenny Amparo 

Año de publicación original 2020 

Autores de adaptación en Perú Loor Maquilon, Jenny Amparo 

Año de adaptación 2020 

Objetivo del instrumento 

Identificar de forma individual el grado 

de 

aprendizaje significativo que poseen 

los niños 

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Población objetivo Sujetos entre 7 y 12 años 

Sistema de calificación Ordinal 

Fuente: Información obtenida de la tesis de Loor (2020). 

Reseña del instrumento 

El cuestionario fue elaborado por Loor Maquilon en el 2020 para el uso en su 

tesis en niños de una institución educativa de Ecuador, este cuestionario mide el 

nivel de aprendizaje significativo. Las preguntas fueron formuladas en base a 

conocimientos previos de la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel.  

Consigna de aplicación 

“Los siguientes enunciados mencionan aspectos que se desean alcanzar en el 

proceso de aprendizaje significativo, marca con una (X) o pon en una 

circunferencia la respuesta del ítem con la cual se identifique. Autoevalúate. No 

existen respuestas correctas ni incorrectas. Se agradece tu colaboración. El 

cuestionario es anónimo” (Loor, 2020). 

Propiedades psicométricas del instrumento original 

Detalla Loor (2020) que el instrumento obtuvo una validez de contenido aprobado 

por profesionales expertos, donde se consideraron posibles errores, redacción 

correcta y coherencia en los ítems. Respecto a la confiabilidad en la prueba piloto 
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en muestra de 18 niños de Ecuador se encontró un α de 0,860, mientras que en 

los ítems varían entre el α de 0,846 y 0,862 esto quiere decir que el instrumento 

tiene una excelente fiabilidad. 

Propiedades psicométricas de la versión adaptada 

Para el presente estudio, se decidió obtener una validez de contenido por medio 

de criterio de jueces, los mismos que coincidieron en aprobar como válidos todos 

los ítems de acuerdo a su relevancia, pertinencia y claridad, recomendando su 

aplicación tal como se observa en el (anexo 6).  

En cuanto a la confiabilidad que fue mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach 

encontrando a nivel general y por dimensiones una adecuada confiabilidad tal 

como se observa en el (anexo 8).   

Tabla 4  

Ficha técnica del Inventario de Inteligencia Emocional de Baron-Ice Abreviado 

Nombre del instrumento 
EQ-I Bar0n Emotional Quotient 

Inventory 

Autor original Reuven Bar-0n 

Año de publicación original 1997 

Autores de adaptación en Perú 
Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 

del Águila 

Año de adaptación 2001 

Objetivo del instrumento 
Evaluación de la inteligencia 

emocional  

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Población objetivo 
Niños y adolescentes entre 7 a 18 

años 

Sistema de calificación Ordinal 

Fuente: Información obtenida del manual del instrumento 

Reseña del instrumento 

El instrumento en mención fue publicado en EE. UU en 1997, fue diseñado para 

medir la inteligencia emocional en individuos de 7 a 18 años, este instrumento 

constituyo el punto de partida para sucesivas revisiones, mejoras y adaptaciones 
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a distintos países (Bermejo et al., 2018). En la adecuación y estandarización a 

un contexto peruano realizado en Lima en el 2002, se tradujo del inglés al 

castellano, donde participaron 6 psicólogos con previos conocimientos del 

idioma original del instrumento, seguidamente se verificó la coherencia con las 

distintas versiones. 

Consigna de aplicación 

“Expresa y manifiesta cómo te sientes, piensas o actúas con frecuencia y en 

distintos lugares. Selecciona una respuesta por cada enunciado y marca con un 

(X) la respuesta que consideres. Por ejemplo, si tu respuesta es “rara vez”, marca 

con un (X) sobre el número 2. Esto no es una evaluación; no existen respuestas 

correctas o incorrectas” (Ugarriza y Pajares, 2016). 

Propiedades psicométricas del instrumento original 

En la prueba original del estudio de Baron y Parker en el año 2000 se muestra 

una validez aceptable; cabe destacar que, mediante un estudio sobre cuatro 

tipos de confiabilidad, como los de consistencia interna, correlaciones inter-ítems 

y test-retest, se comprobó la estabilidad del instrumento que fluctúan entre el α 

de .77 y 88 (Ugarriza y Pajares, 2016). 

Propiedades psicométricas de la versión adaptada 

Para el estudio se adoptó la validez reportada por Ugarriza y Pajares, 

denominada de constructo que se obtuvo de una muestra de 3374 niños y 

adolescentes de Lima; se realizó mediante un análisis estadístico de una rotación 

Varimax, concluyendo que el instrumento es válido. En cuanto a la confiabilidad 

fue de consistencia interna a través del Alfa de Cronbach demostrando un 

coeficiente de 0.66 a 0.77 en varones y de 0.64 a 0.73 en mujeres (Ugarriza y 

Pajares, 2016). Para la presente muestra no se optó por realizar la validez por 

criterio de jueces, ya que en estudios previos menores a 3 años registran validez 

aceptable en contexto de la ciudad de Ayacucho.  

Referente a la confiabilidad que fue mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, a 

nivel general y por dimensiones se obtuvo una adecuada confiabilidad tal como 

se observa en el (anexo 8). 
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3.5. Procedimientos 

Esta investigación parte de dos documentos como: la solicitud para la prueba 

piloto y para la validez por criterio de jueces, después de esto en base a 

formularios de Google form que fueron enviados por el Watssap de un grupo, se 

pudieron aplicar ambos instrumentos a 15 estudiantes en el lapso de dos días, 

todo ello para verificar la confiabilidad según el Alfa de Cronbach, cuyos 

resultandos de ambos instrumentos evidencian un grado muy alto de fiabilidad y 

por parte de jurados aplicable. 

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis de datos inicio cuando los instrumentos fueron llenados, 

automáticamente se registraron en una hoja de cálculo de Google form, para 

posteriormente descargarlo a una hoja de cálculo Excel, generando así una 

matriz de datos, seguidamente se exportaron a un software estadístico SPSS. 

Versión 25. Después los datos fueron sometidos a la prueba normalidad por 

medio del estadístico Kolmogorov Smirnov, ya que los evaluados fueron 

mayores a 30, seguidamente se determinó que los datos pertenecen a la 

estadística no paramétrica por ello se utilizó el estadígrafo de Rho de Spearman. 

Todo esto ayudó a tomar la decisión frente a la prueba de hipótesis, así mismo 

se obtuvieron tablas de la correlación, de frecuencias y porcentajes. 

3.7. Aspectos éticos 

En los aspectos éticos del estudio se tuvo presente los principios de Helsinki y 

los principios bioéticos de la declaración de Belmont, ya que la universidad los 

asume para dar lineamiento a los trabajos de investigación; de esta forma los 

sujetos de estudio fueron informados de todo el proceso del estudio con su 

consentimiento, respetando su integridad, reduciendo los riesgos e 

incrementando los beneficios. Por otro lado, se tomó en cuenta la normativa de 

las normas APA para proteger los derechos de autor y calidad de la información; 

de esta manera la investigación se apoyó y respeta los principios que a 

continuación se detallan: 

 Beneficencia: para maximizar los beneficios y minimizar los posibles daños. 

 El consentimiento informado: cuyo fin fue informar a detalle sobre la 

investigación a los evaluados. 
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 No maleficencia: siempre y cuando se busque reducir los riesgos. 

 Autonomía: las personas fueron capaces de deliberar sobre sus decisiones en 

el transcurso del estudio. 

 Confidencialidad: Toda la información relacionada al estudio fue almacenada 

de forma segura. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 5  

Prueba de normalidad de las variables y estadígrafo 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje significativo  ,128 66 ,009 

Inteligencia emocional  , 128 66 ,009 

Fuente: K-S de una muestra de 66 estudiantes. 

En la tabla 5 se observan los valores según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

la cual se utilizó debido a que la muestra que se empleó fue de 66 encuestados, 

donde se observó que la variable aprendizaje significativo (,009) e inteligencia 

emocional (,009), presentan valores de distribución no normales (p<0.05); de 

esta manera se determina que los datos pertenecen a la estadística no 

paramétrica, por ello se empleó el estadígrafo de Rho de Spearman. 
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Tabla 6  

Niveles de aprendizaje significativo 

Nivel f % 

Excelente 21 31,8 % 

Muy bueno 35 53,0 % 

Bueno 10 15,2 % 

Malo 0 0,0 % 

Total 66 100 % 

Fuente: V1 = aprendizaje significativo, f= frecuencia, % = porcentaje. 

En la tabla 6, se evidencia que el nivel muy bueno es el que predomina en la 

muestra debido a que representa al 53,0 %, continuando con el nivel excelente 

que representa al 31,8 % y finalizando con el nivel bueno equivalente al 15,2 %. 
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Tabla 7  

Niveles de inteligencia emocional 

Nivel f % 

Alto 13 19,7 % 

Medio 18 27,3 % 

Bajo 35 53,0 % 

Total 66 100 % 

Fuente: V2 = inteligencia emocional, f= frecuencia, % = porcentaje. 

En la tabla 7, se visualiza que el nivel bajo de inteligencia emocional es el que 

predomina en la muestra debido a que representa al 53,0%, seguido del nivel 

medio con el 27,3 % y finalizando con el nivel alto equivalente al 19,7%. 
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Tabla 8  

Correlación entre aprendizaje significativo e inteligencia emocional 

Aprendizaje 

significativo 

Inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Aprendizaj

e 

significativ

o 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 1,000** 

. . 

66 66 

Inteligenci

a 

emocional 

1,000** 1,000 

. . 

66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia. 

- En la tabla 8, se visualiza la correlación entre la variable (aprendizaje

significativo) y la variable (inteligencia emocional) en un total de 66 estudiantes. 

- El P valor que se obtuvo fue (0) y es comparado con el parámetro del SPSS

(5% = 0,05). 

- Por ser (0) el P valor, se demuestra una correlación significativa.

- Al obtener en esa comparación menos 0.05 se rechaza la hipótesis general

nula: Ho. No existe correlación entre aprendizaje significativo e inteligencia 

emocional. De tal forma, se acepta la hipótesis general positiva: Hi. Si existe 

correlación entre aprendizaje significativo e inteligencia emocional.  

- Al obtener 1 mediante el coeficiente de Rho de Spearman, la correlación no

solo es directa, sino que además también es perfecta. 
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Tabla 9  

Correlación entre aprendizaje significativo y el componente interpersonal 

 
Aprendizaje 

significativo 

Compone

nte 

interperso

nal 

Rho de 

Spearman 

Aprendizaje 

significativo Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 -,120 

. ,339 

66 66 

Componente 

interpersonal 

-,120 1,000 

,339 . 

66 66 

Fuente: elaboración propia. 

 
- En la tabla 9, se visualiza la correlación entre la variable (aprendizaje 

significativo) y el (componente interpersonal) en un total de 66 estudiantes.  

- El P valor obtenido fue (,339) y es comparado con el indicador del SPSS (5% = 

0,05).  

- Ya que el P valor es (,339) no se evidencia una correlación significativa.  

- La comparación es mayor a 0.05, por ello se acepta la hipótesis específica 1 

nula: Ho. No existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente 

interpersonal. Por tanto, se rechaza la hipótesis específica positiva 1: Hi. Si existe 

correlación entre aprendizaje significativo y el componente interpersonal.  
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Tabla 10  

Correlación entre aprendizaje significativo y el componente intrapersonal 

 
Aprendizaje 

significativo 

Compone

nte 

intraperso

nal 

Rho de 

Spearman 

Aprendiza

je 

significativ

o 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 ,236 

. ,057 

66 66 

Compone

nte 

intraperso

nal 

,236 1,000 

,057 . 

66 66 

Fuente: elaboración propia. 
 

- En la tabla 10, se visualiza la correlación entre (aprendizaje significativo) y el 

(componente intrapersonal) en un total de 66 estudiantes.  

- El P valor fue (,057) y es comparado con el nivel de significancia del SPSS (5% 

= 0,05).  

- Por ser (,057) el P valor, no se evidencia una correlación significativa.  

- La comparación fue mayor a 0.05, por tal motivo se acepta la hipótesis 

específica 2 nula: Ho. No existe correlación entre aprendizaje significativo y el 

componente intrapersonal. Por tanto, se rechaza la hipótesis específica positiva 

2: Hi. Si existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente 

intrapersonal.  
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Tabla 11  

Correlación entre aprendizaje significativo y el componente adaptabilidad 

 
Aprendizaje 

significativo 

Componente 

adaptabilidad 

Rho de 

Spearma

n 

Aprendizaj

e 

significativ

o 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 -,093 

. ,459 

66 66 

Componen

te 

adaptabilid

ad 

-,093 1,000 

,459 . 

66 66 

Fuente: elaboración propia. 

 
- En la tabla 11, se visualiza la correlación entre (aprendizaje significativo) y el 

(componente adaptabilidad) en un total de 66 estudiantes.  

- El P valor fue (,459 y es comparado con la medida del SPSS (5% = 0,05).  

- Por ser (,459) el P valor, no se evidencia una correlación significativa.  

- Siendo el P valor mayor a 0.05 se acepta la hipótesis específica 1 nula: Ho. No 

existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente adaptabilidad. 

Por tanto, se rechaza la hipótesis específica positiva 1: Hi. Si existe correlación 

entre aprendizaje significativo y el componente adaptabilidad.  
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Tabla 12  

Correlación entre aprendizaje significativo y el componente manejo de estrés 

 
Aprendizaje 

significativo 

Componente 

manejo de 

estrés 

   

Rho de 

Spearm

an 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

 

1,000 -,024 

. ,847 

66 66 

Component

e manejo de 

estrés  

-,024 1,000 

,847 . 

66 66 

Fuente: elaboración propia. 

 
- En la tabla 12, se visualiza la medida de la correlación entre el (aprendizaje 

significativo) y el (componente manejo de estrés) en un total 66 estudiantes.  

- El P valor fue (,847) y es comparado con el nivel de significancia del SPSS (5% 

= 0,05).  

- Por ser (,847) el P valor, no evidencia una correlación significativa.  

- La comparación fue mayor a 0.05, por ende, se acepta la hipótesis específica 

1 nula: Ho. No existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente 

manejo de estrés. Por tanto, se rechaza la hipótesis específica positiva 1: Hi. Si 

existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente manejo de 

estrés.  
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Tabla 13  

Correlación entre aprendizaje significativo y el componente estado de ánimo 

Aprendizaje 

significativo 

Componente 

estado de 

ánimo 

Rho de 

Spearm

an 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

1,000 ,018 

. ,885 

66 66 

Componente 

estado de 

ánimo  

,018 1,000 

,885 . 

66 66 

Fuente: elaboración propia. 

- En la tabla 13, se visualiza la correlación entre el (aprendizaje significativo) y el

(componente estado de ánimo) en una muestra de 66 estudiantes. 

- El P valor fue (,885) y es comparado con la medida de correlación del SPSS

(5% = 0,05). 

- Por ser (,885) el P valor, no evidencia una correlación significativa.

- Siendo la comparación mayor a 0.05 se acepta la hipótesis específica 1 nula:

Ho. No existe correlación entre aprendizaje significativo y el componente estado 

de ánimo. Por tanto, se rechaza la hipótesis específica positiva 1: Hi. Si existe 

correlación entre aprendizaje significativo y el componente estado de ánimo.  
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V. DISCUSIÓN 

Del objetivo general en la tabla 8, se observa la correlación entre la variable 

(aprendizaje significativo) y la variable (inteligencia emocional) acerca de la 

muestra evaluada y con un P valor = (0) que comparado al nivel de significancia 

de 0,05¸y al ser menor conlleva a rechazar la hipótesis general nula aceptando 

la hipótesis alterna, dando a conocer que si existe correlación significativa entre 

aprendizaje significativo e inteligencia emocional en un nivel perfecto. Estos 

resultados corroboran lo encontrado por Ceniceros, Vázquez y Fernández (2017) 

quienes identificaron en su estudio una correlación significativa entre ambas 

variables. De igual manera comparando con el estudio de Valenzuela y Portillo 

(2018) se identifican resultados parcialmente similares ya que identificaron una 

correlación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico. 

Del objetivo específico 1, en la tabla 9 se detalla que la correlación entre la 

variable (aprendizaje significativo) y el (componente interpersonal), obtuvo un P 

valor = (,339) que al ser comparado con el nivel de significancia (5% = 0,05). Se 

demuestra que es mayor, por lo que conlleva a rechazar la hipótesis alterna y 

aceptar la hipótesis nula dando a conocer que no existe correlación significativa 

entre aprendizaje significativo y el componente interpersonal. Al respecto 

Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) refieren que el contexto familiar o la 

inteligencia emocional de la figura parental influye en la inteligencia emocional 

de los niños, esto podría considerarse como una variable que se torna afectada 

por las relaciones interpersonales. 

En relación al objetivo específico 2, en la tabla 10 se demuestra que la 

correlación entre la variable (aprendizaje significativo) y el (componente 

intrapersonal), obtuvo un P valor = (,057) que en contraste con el nivel de 

significancia (5% = 0,05). Se demuestra que es mayor, por lo que conlleva a 

rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula dando a conocer que no 

existe correlación significativa entre aprendizaje significativo y el componente 

intrapersonal. Estos datos difieren con lo encontrado por Acevedo y Murcia 

(2017), estas diferencias podrían ser porque en el presente estudio se 
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correlacionó el aprendizaje significativo con uno de los componentes de la 

inteligencia emocional, mientras que en el estudio de Acevedo y Murcia no, por 

otro lado, cabe destacar la situación de vulnerabilidad frente a la pandemia del 

Covid-19 que puede ser considerada un elemento importante que puede influir 

en la inteligencia intrapersonal de los estudiantes. 

Acerca del objetivo específico 3, en la tabla 11 se identificó que la correlación 

entre la variable (aprendizaje significativo) y el (componente adaptabilidad), 

obtuvo un P valor = (,459) que frente al nivel de significancia (5% = 0,05). Se 

demuestra que es mayor, por lo que conlleva a rechazar la hipótesis alterna y 

aceptar la hipótesis nula dando a conocer que, no existe correlación significativa 

entre aprendizaje significativo y el componente adaptabilidad. Esto quiere decir 

que el aprendizaje significativo no guarda relación con la capacidad de 

adaptación a circunstancias impredecibles de los estudiantes. Comparando con 

el estudio de Ceniceros, Vázquez y Fernández (2017) los resultados son 

distintos, podría ser porque las escalas para evaluar la inteligencia emocional 

difieren en ambos estudios y además las correlaciones realizadas no coinciden 

con los componentes o dimensiones de los instrumentos. 

Respecto al objetivo específico 4, en la tabla 12 se determina que la correlación 

entre la variable (aprendizaje significativo) y el (componente manejo de estrés), 

obtuvo un P valor = (,847) que frente al nivel de significancia (5% = 0,05). Se 

demuestra que es mayor, por lo que conlleva a rechazar la hipótesis alterna y 

aceptar la hipótesis nula dando a conocer que, no existe correlación significativa 

entre aprendizaje significativo y el componente manejo de estrés. Este resultado 

podría ser explicado la UNICEF (2020) ya que manifiesta que el contexto de 

vulnerabilidad frente a la pandemia del Nuevo Coronavirus, se desencadenan 

problemas latentes de índole emocional en los niños y niñas del mundo, como: 

situaciones estresantes de confinamiento, pérdida de una vida social y entre 

otros. Todo esto podría haber influido en el componente de manejo de 

situaciones estresantes por parte del estudiante y a la vez en la capacidad para 

aprender. 

Referente al objetivo específico 5, en la tabla 13 se identificó que la correlación 

entre la variable (aprendizaje significativo) y el (componente estado de ánimo), 

obtuvo un P valor = (,885) que al ser mayor que el nivel de significancia (5% = 
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0,05). Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula dando a 

conocer que, no existe correlación significativa entre aprendizaje significativo y 

el componente estado de ánimo. Esto quiere decir que la construcción de 

aprendizaje significativo que parte de las experiencias previas y nueva 

información, no necesariamente guarda relación con la capacidad para controlar 

los estados de ánimo propios de cada estudiante y de los que se encuentran a 

su alrededor. Mientras que, por otro lado, Lizcano y Trujillo (2020) refieren que 

existe influencia entre indicadores de estados emocionales depresivos y niveles 

bajos en la escolaridad de estudiantes. 

En cuanto al objetivo específico 6, en la tabla 6 se identificó que el nivel 

prevalente de aprendizaje significativo es muy bueno debido a que representa al 

53.0 % de la muestra de estudio. Es decir que el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes concurre adecuadamente, mediante los conocimientos previos que 

son relacionados con la nueva información (Moreira, 2005). Esto difiere con lo 

identificado por Calle (2018) ya que en su estudio se determinó la prevalencia 

del nivel en proceso de aprendizaje significativo.  

Acerca del objetivo específico 7, en la tabla 7 se identificó que el nivel prevalente 

de inteligencia emocional es bajo debido a que representa al 53.0 % de la 

muestra de estudio. Comparando estos resultados con lo hallado por Herrera, 

Buitrago y Cepero (2017) se evidencias resultados distintos ya que identificaron 

que los niños de zonas rurales tienen niveles altos de inteligencia emocional. 

Estas diferencias podrían explicarse por la situación de vulnerabilidad que 

atraviesa la población evaluada, ya que los estudiantes del presente estudio 

reciben educación por medios virtuales, pues esta situación podría influir en 

ambas variables de estudio. 
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VI. CONCLUSIONES

Del objetivo general sobre la relación entre aprendizaje significativo e inteligencia 

emocional en estudiantes del nivel primario de una institución educativa pública 

de Ayacucho, 2021, es significativa y perfecta, esto da a entender que ante 

niveles altos de aprendizaje significativo se tendrá niveles altos de inteligencia 

emocional. 

Del objetivo específico 1 se concluye que la variable aprendizaje significativo no 

guarda relación con el componente interpersonal de la inteligencia emocional en 

la muestra de estudio. 

Referente al objetivo específico 2 se conoce que el aprendizaje significativo no 

está relacionado con el componente intrapersonal de la inteligencia emocional 

en los colaboradores del estudio. 

Frente al objetivo específico 3 se conoce que el aprendizaje significativo no se 

relaciona con el componente adaptabilidad. 

En cuanto al objetivo específico 4 se concluye que el aprendizaje significativo no 

guarda relación con el componente manejo de estrés. 

Respecto al objetivo específico 5 se determinó que el aprendizaje significativo 

no está relacionado con el componente estado de ánimo. 

De acuerdo al objetivo específico 6 se identificó que el nivel prevalente de 

aprendizaje significativo en estudiantes es muy bueno y representa al 53,0 % de 

la muestra estudiada.  

Del objetivo específico 7 se identificó que el nivel prevalente de inteligencia 

emocional es bajo equivalente al 53,0 % de estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES

Frente a lo encontrado sobre la relación entre el aprendizaje significativo y la 

inteligencia emocional se sugiere a los responsables de la institución educativa 

del presente estudio, tener en consideración la información encontrada para 

gestionar programas que ayuden a mejorar los niveles de ambos constructos. 

A los tutores de aula se recomienda focalizar a los estudiantes que obtuvieron 

niveles bajos de aprendizaje significativo con el fin de implementar sesiones de 

apoyo pedagógico para incrementar el nivel de aprendizaje significativo. 

Al comité de APAFA y al director de la institución educativa, apoyar en la 

implementación del área de salud mental, para que por medio de un profesional 

(psicólogo educativo) se programen talleres sobre autorregulación emocional en 

niños, habilidades sociales, resiliencia, control de situaciones y relaciones 

intrapersonales, con el fin de reducir los niveles bajos y medios de inteligencia 

emocional identificados en los estudiantes.  

A los docentes, apoyar a incorporar una propuesta de intervención para mejorar 

el aprendizaje significativo por medios virtuales en estudiantes mediante talleres 

pedagógicos que involucren conocimientos previos y actuales a fin de mejorar la 

calidad educativa. 

A los tutores, apoderados y padres de familia, realizar seguimientos 

sistematizados, sobre la situación del aprendizaje y del aspecto emocional de los 

estudiantes en situación de confinamiento para identificar, analizar y evaluar 

variables que pueden influir en el deterioro de estas. 

A los encargados de aspectos administrativos de la institución educativa, se 

recomienda constituir una red de apoyo integral con el centro de salud más 

cercano, para derivar a un especialista casos de estudiantes que manifiestan 

dificultades constantes de aprendizaje y deterioros en su salud mental. 

A los investigadores, continuar con estudios en estudiantes de zonas rurales de 

Ayacucho correlacionando la variable inteligencia emocional con la pobreza 

material, sexo, edad, violencia familiar y discriminación. 
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Anexo 3: Procedimiento de obtención de muestra 
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Anexo 4: Instrumentos 

LINK: https://forms.gle/Vqh5yRDHvmsm8xgw8 

 

 

https://forms.gle/Vqh5yRDHvmsm8xgw8
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Anexo 5: Autorización de uso del instrumento 
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Anexo 6: Certificado de validación
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Anexo 7: Autorización 
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Anexo 8: Análisis de confiabilidad del piloto 

Estadísticos de confiabilidad del Cuestionario de Aprendizaje Significativo 

Variable Ítems Alfa 

Contenido significativo 6 ,825 

Motivación 6 ,768 

Aprendizaje funcional 6 ,567 

Escala total 18 ,903 

Estadísticos de confiabilidad del Inventario de Inteligencia Emocional 

Variable Ítems Alfa 

Intrapersonal 5 ,134 

Interpersonal 3 ,819 

Adaptabilidad 6 ,4º9 

Manejo del estrés 8 ,633 

Estado de ánimo 8 ,607 

Escala total 30 ,740 
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Anexo 9: Asentimiento informado 
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Anexo 10: Matriz de datos 
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