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Resumen 

La investigación titulada “Inteligencia emocional y su influencia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de una Institución Educativa La Unión,2021” tuvo 

como objetivo determinar la influencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, la hipótesis general que se propuso sostiene que la inteligencia emocional 

influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 4 y 5 

años. La muestra de estudio la conformaron 31 estudiantes de 4 y 5 años de edad. 

El estudio es no experimental de diseño correlacional causal, desarrolló la técnica 

de la encuesta, se validó 2 instrumentos con respuesta de escala ordinal. Para el 

procesamiento de la información se utilizó el Software SPSS versión 22. Los 

resultados correlacionales de la Tabla 9 explican que dados los valores 0,867 y rho 

(-,031) se comprueba la hipótesis nula. La investigación concluye afirmando que la 

inteligencia emocional no influye significativamente en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de una Institución Educativa La Unión,2021 

 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, aprendizaje significativo, expresividad 

emocional, autocontrol y habilidades sociales 
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Abstrat 

The research entitled "Emotional intelligence and its influence on the meaningful 

learning of students of an Educational Institution La Unión, 2021" aimed to 

determine the influence of emotional intelligence on the meaningful learning of 

students of 4 and 5 years of the institution educational 1310 La Unión, the general 

hypothesis that was proposed maintains that emotional intelligence significantly 

influences the meaningful learning of 4 and 5-year-old students. The study sample 

consisted of 31 students of 4 and 5 years of age. The study is a non-experimental 

causal correlational design, developed the survey technique, validated 2 

instruments with an ordinal scale response. For the information processing, the 

SPSS software version 22 was used. The correlational results of Table 9 explain 

that given the values 0.867 and rho (-, 031) the null hypothesis is verified. The 

research concludes stating that emotional intelligence does not significantly 

influence the meaningful learning of students at an Educational Institution La Unión, 

2021 

 

Keywords: Emotional intelligence, significant learning, emotional expressiveness, 

self control and social skills 
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     Toda persona posee características psicológicas propias innatas a su calidad 

humana, tenemos: temperamento, carácter, procesos cognitivos esenciales y 

procesos cognitivos superiores, inteligencia cognitiva y emocional así también la 

facultad de realizar inventos. El desenvolvimiento del educando permite visualizar 

cómo el manejo de sus emociones influye en el éxito de aprendizajes 

significativos.       

     Para Arrabal (2018) la inteligencia emocional es la facultad de aceptar y dirigir 

responsablemente sus sensaciones. Así mismo para Guerri (2016) la inteligencia 

emocional es la disposición para disfrutar las vivencias con serenidad y 

aprobación, es el proceder del ser humano en base a sus limitaciones 

fortaleciéndose de manera crítica y constructiva. 

     Así pues, se precisa según Ausubel (2001) al aprendizaje significativo como la 

conexión que realiza el educando sobre lo que ya sabe y el nuevo conocimiento, 

enlazando las vivencias obtenidas, descifrando datos para concretizar sus 

aprendizajes. 

     En el ámbito internacional según estudios llevados a cabo en México la 

sociedad, actualmente la sociedad se enfrenta a nuevos retos, riesgos, amenazas 

y conflictos sociales, en consecuencia, se deben fijar competencias relacionadas 

a la inteligencia emocional que se adapten a las innumerables situaciones, desde 

la infancia (Porcayo, 2013). 

     Del mismo modo a nivel nacional los estudios dan a comprender que hay una 

correlación de la inteligencia emocional del contexto familiar y del educativo, por 

lo que es conveniente agregar en la currícula de las instituciones educativas 

actividades que impulsen el incremento de emociones positivas en los infantes 

(Ortíz, 2015). 

     En el área local, nuestra región no es ajena a conflictos familiares y sociales 

que vivencian los escolares; originándoles timidez, cuadros depresivos, y caer en 

I.  INTRODUCCIÓN
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otros vicios sociales, de la misma forma repercuten en su aspecto cognitivo 

(Fuentes, 2021). 

     En la institución educativa se detectó que la inteligencia emocional cumple un 

rol destacado en todas las dimensiones del estudiante de 0 a 6 años; lo que facilita 

observar cómo el menor actúa ante una situación y determinar su destreza para 

reconocer, manifestar y gestionar emociones propias y en otros, del mismo modo 

precisar cómo estas repercuten en la parte cognitiva.  

     Ante esta situación se formuló el siguiente problema ¿De qué manera influye 

la inteligencia emocional en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 4 y 

5 años la institución educativa 1310 La Unión, 2021?  

     Se justificó la conveniencia del presente estudio porque advierte una 

problemática social y psicopedagógica evidente dentro de las instituciones 

3educativas; la investigación tiene relevancia social porque beneficiará a la 

población estudiantil menor de 6 años y a la comunidad, dado que a partir del 

diagnóstico se buscó entender el embrollo del individuo para aceptarse a sí mismo 

y aceptar a sus semejantes. La investigación se justifica teóricamente dado que 

valida los postulados propuestos por Fernández y Extremera (2005); para 

inteligencia emocional y de Gómez (2013) al aprendizaje significativo, permitiendo 

descubrir nuevas líneas de investigación de estas variables, considerando que 

acerca a los investigadores a conocer a profundidad el dominio de una variable 

sobre la otra. El trabajo tiene utilidad metodológica pues presenta dos 

instrumentos confiables que concederán resultados fehacientes sobre las 

variables. 

     En consecuencia se planteó el objetivo general, determinar la influencia de la 

inteligencia emocional en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

institución educativa 1310 La Unión 2021, así mismo se infirió determinar la 

influencia de la dimensión expresividad emocional en el aprendizaje significativo 

de los estudiante, también determinar la influencia de la dimensión autocontrol en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes, de la misma manera establecer la 

influencia de la dimensión motivación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, del mismo modo establecer la influencia de la dimensión 
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autoconocimiento en el aprendizaje significativo de los estudiantes y finalmente 

determinar la influencia de la dimensión habilidades sociales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Por otra parte, la hipótesis general que se propuso 

sostiene que la inteligencia emocional influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021. 
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     En el ámbito internacional, Cifuentes (2017) en su tesis de doctorado “La 

influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento matemático de 

estudiantes de secundaria. Aplicación del programa de intervención 

psicopedagógica”, presentada en la Universidad Camilo José Cela- Madrid, se 

planteó el objetivo Conocer las habilidades de la IE y el rendimiento matemático 

de los educandos de secundaria, la investigación fue de alcance descriptivo 

simple, trabajado bajo el enfoque cuantitativo y una metodología cuasi 

experimental. La muestra fueron 156 alumnos, los resultados muestran que el 

64,74% regula adecuadamente sus estados emocionales. Se concluyó que no hay 

relación directa entre la IE y el rendimiento matemático. 

     Del mismo modo, Galindo (2014) en su tesis de maestría “Efectos del proceso 

de aprender a programar Scratch” en el aprendizaje significativo de las 

matemáticas en los alumnos de quinto grado de primaria, sustentada en 

tecnológico de Monterrey. Su objetivo determinar en qué grado el proceso de 

aprender a programar con “Scratch” favorece el aprendizaje significativo de los 

números racionales en los aprendices del quinto grado, la investigación tuvo un 

alcance experimental y transversal, la muestra fue de 62 alumnos y 1 docente de 

5° de primaria, en los resultados un 96% que aprobaron y un 4% que no 

aprobaron. El investigador arribó a la conclusión: la motivación de los alumnos 

influye efectivamente en el logro de aprendizajes significativos. 

     Así pues, Murillo (2017) en su tesis de maestría “Relación entre recursos de 

informática cognitiva y aprendizaje significativo en los educandos de básica 

primaria de la I.E. Marco Fidel Suarez, Colombia, presentada en la Universidad 

Privada Norbert Wiener. Se planteó el objetivo de establecer la relación entre los 

recursos de informática cognitiva y el aprendizaje significativo de los alumnos, la 

investigación tuvo un alcance descriptivo. El estudio lo conformaron 93 alumnos 

de primer y segundo grado, se recolectaron los datos mediante la “guía de 

observación”, los resultados evidenciaron que al utilizar los recursos de 

informática cognitiva el 70% niños potencia notablemente sus aprendizajes. En 

II. MARCO TEÓRICO 
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conclusión, las herramientas de informática cognitiva para infantes influyen 

significativamente en los aprendizajes significativos. 

     A nivel nacional, Sarmiento (2019) en su tesis de maestría “Inteligencia 

emocional en profesoras de inicial de instituciones educativas públicas de 

Maynas- Loreto, sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola - Lima. 

Propuso como objetivo describir el grado de desarrollo de la inteligencia emocional 

en docentes de inicial de la Ugel Maynas, la investigación tuvo un alcance 

explicativo simple. Conformaron esta muestra 81 maestros de educación inicial, 

los resultados encontrados fueron que el 43,2% de las profesoras presentan nivel 

bajo de la inteligencia emocional. El investigador concluyó que referente a la 

inteligencia emocional se demuestra que, casi la mitad de los maestros de inicial 

de Maynas muestran un nivel bajo. 

     Del mismo modo, Soto (2018) en su tesis de maestría “Los juegos didácticos y 

el aprendizaje significativo en los niños de 5 años del Nivel Inicial I.E Divino Niño 

Jesús Huacho, 2014” sustentada en la Universidad César Vallejo-Lima. Propuso 

como objetivo determinar la relación que existe entre juegos didácticos y el 

aprendizaje significativo de los niños de 5 años. La investigación de tipo básica, 

tuvo un alcance descriptivo correlacional. El estudio la conformaron 90 estudiantes 

del nivel inicial. Los resultados tienen que el 83,3 % de los niños evidencian alto 

nivel en aprendizaje significativo. El investigador concluyó que no hay una relación 

directa entre los juegos didácticos y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

     Del mismo modo, Cárdenas (2019) en su tesis de maestría “Inteligencia 

emocional en niños de Pronoei, módulo N° 14-Pachacamac, 2019” sustentada en 

la Universidad “César Vallejo”. Su objetivo fue determinar el nivel de Inteligencia 

emocional en niños de PRONOEI, la investigación tuvo un alcance descriptivo, 

trabajado bajo un enfoque cuantitativo corresponde al diseño no experimental. 

Conformaron la muestra 59 niños del PRONOEI, los resultados arrojan que el 

42,37% están en un nivel medio bajo, un 32,20% están en el nivel bajo en 

referencia a la inteligencia emocional. El investigador concluyó que del total de los 

investigados (59) un grupo considerable (19) están en un nivel bajo referente a la 

capacidad para solucionar creativamente un conflicto.  
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     A nivel local, Oquelis (2016) en la tesis de maestría “Diagnóstico de inteligencia 

emocional en estudiantes de secundaria” sustentada en la Universidad de Piura. 

Se planteó como objetivo explicar la situación actual de la inteligencia emocional 

de los alumnos de 4to de Secundaria, a partir del test de Bar On, la investigación 

tuvo un alcance descriptivo simple. Conformaron esta muestra 82 educandos de 

4to de secundaria, en los resultados el 42,25% de alumnos poseen inteligencia 

emocional en un nivel medio. El investigador concluyó que con este estudio se 

logra comprender lo importante de que los estudiantes controlen sus emociones. 

     Además, Soto (2019) en su tesis de maestría “Estrategias de aprendizaje y 

aprendizaje significativo en maestros de una institución educativa de Piura, 2018” 

sustentada en la Universidad César Vallejo. Planteó como objetivo establecer la 

relación de las estrategias de aprendizaje con el aprendizaje significativo en 

docentes, la investigación tuvo un alcance tipo correlacional - asociativo, trabajado 

en el enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 30 profesores, los 

resultados arrojan que el 50 % de maestros emplean estrategias cognitivas y el 

40,0% de los profesores a veces aplican estrategias cognoscitivas. El investigador 

arribó a la conclusión que la dimensión estrategias de apoyo al aprendizaje 

presenta relación significativa con el aprendizaje significativo.  

     Asimismo, Farfán (2020) en su tesis de maestría “Influencia de las 

herramientas digitales como soporte académico para lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la escuela de historia y 

geografía de la Universidad Nacional de Piura” sustentada en la Universidad 

Nacional de Piura. Tuvo como objetivo determinar si el uso de las herramientas 

digitales como soporte académico permite lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, la investigación tuvo un alcance descriptivo. Esta muestra la 

conformaron 30 alumnos, en los resultados el 70% de los estudiantes usa recursos 

virtuales. El investigador concluyó que los recursos virtuales tienen una relación 

significativa con el aprendizaje significativo.  

     Se define teóricamente a inteligencia emocional, como la facultad para darse 

cuenta y distinguir con exactitud una emoción regulándola y promoviendo el 

desarrollo emocional e intelectual (Glover, 2017).  
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     Asimismo, para Bradberry (2012) la inteligencia emocional es esencial en el 

crecimiento laboral y la excelencia personal. Así pues, Arrabal (2018) la 

conceptualiza como la destreza para aceptar y gestionar acertadamente sus 

afectos, considerando la preponderancia para decidir cómo se desenvuelve, 

aunque no seamos conscientes de ello. Esta postura es tomada para este estudio. 

     La inteligencia emocional es entendida como la destreza para reflexionar sobre 

los estados emocionales y cómo estos mejoran el entendimiento, incluyendo la 

capacidad de distinguir, valorar y manifestar sensaciones con precisión, además 

de producir sentimientos que posibiliten el entendimiento. Con la finalidad de 

procurar el desarrollo intelectual y emocional (Salovey, 1997) 

     Es importante tomar en cuenta las actitudes y emociones, dado que repercuten 

significativamente en toda la etapa escolar y durante el desarrollo integral del 

individuo, en la que se considera el desarrollo cognitivo y afectivo. Los seres que 

poseen habilidades blandas son expertos en dominar sus emociones con respecto 

a los demás. 

     Entre los modelos teóricos sobre la variable inteligencia emocional se encontró 

la propuesta por Rodríguez (2016) con las dimensiones: 1) expresividad 

emocional: capacidad de entender el concepto de los sentimientos y su 

concordancia para el raciocinio y resolución de problemas. 2) autocontrol: 

destreza para controlar emociones e impulsos, asumiendo responsabilidad en el 

actuar, evitando hacer juicios anticipados. 3) motivación: capacidad de busca 

continua y persistente de metas, enfrentando problemas y encontrando 

soluciones. 4) autoconocimiento: habilidad de dominar emociones de manera 

inmediata reconociendo fortalezas, limitaciones, impulsos y reconocer su 

trascendencia en los demás y 5) habilidades Sociales: capacidad de relacionarse 

sin dificultad con otros, capacidad de persuadir e influenciar en los demás. Las 

personas hábilmente sociales lideran y dirigen grupos en busca del bien común. 

Esta orientación teórica es asumida para la investigación.  

     Pérez y Gardey (2021) definen la teoría como el método lógico que se 

determina a partir de observaciones, axiomas, postulados; que busca afirmar las 

condiciones en que se lleva a cabo supuestos. Goleman (1995) En su teoría 
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inteligencia emocional conceptualiza la palabra competencia emocional como "la 

capacidad cimentada en las habilidades blandas, dando cabida al rendimiento 

destacado. Dentro de esta teoría se conocen dos destrezas: la empatía, que es la 

interpretación de los sentimientos de los demás, y las interacciones sociales que 

nos permiten manejar asertivamente esos sentimientos" para Goleman la 

habilidad de mantener buenas relaciones con las personas, benefician las 

interrelaciones efectivas en el entorno. Así pues, al referirse a las competencias 

individuales, esta teoría asegura que nuestra sabiduría emocional puntualiza el 

potencial que poseemos para adquirir destrezas basadas en la autoconciencia, la 

motivación, el autodominio, la empatía y destreza para socializar. La postura que 

propone el autor se basa en dos competencias fundamentales; la competencia 

personal que engloba la parte emocional, el autoconocimiento y la competencia 

social, que se fundamenta en las relaciones interpersonales y la comprensión de 

los demás. 

     Adicionalmente, Muñoz (2010) da a conocer los factores que constituyen la 

inteligencia emocional durante la evolución de los niños; los elementos que 

participan incluyen pautas de crecimiento, variación y firmeza que se dan desde 

el nacimiento hasta la adultez; estos son: a) Factores biológicos: los genes 

heredados que se reflejan en conductas propias, la gran cantidad de genes se 

combinan de diversas formas influenciando en la manera de proceder. b) Factores 

ambientales: circunstancias particulares del individuo; contexto en donde realiza 

sus interacciones. c)Contexto histórico: la descendencia inicia su transitar en un 

ambiente específico determinando las condiciones en que viven las personas, sus 

valores, conocimientos, influencias, socioeconómica, política, religión, 

conocimiento científico y tecnológico. d)Contexto étnico: concuerda con los 

valores, costumbres y creencias de un determinado grupo, así mismo influye la 

raza, que puede delimitar un contexto y crear conflictos. e) Entorno socio 

económico: alude a la situación o estatus de las personas según sus ingresos, 

residencia, educación y grupo familiar. f) Entorno familiar: aquí nacen los lazos 

afectivos, los entornos educativos y ambientales, el ámbito familiar define el 

proceder de sus miembros. g) Entorno educativo: aquí se relaciona con otros, lo 

que es necesario para el crecimiento del infante. 
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     Según Gaxiola (2005) inteligencia emocional en el medio escolar es instruir a 

los educandos a sentir y regular sus estados emocionales y a pensar 

emocionalmente, combinando significativamente estas dos maneras de 

inteligencia, dando novedosas oportunidades a los maestros para hacer de sus 

estudiantes seres con niveles emocionales elevados, que se aceptan así mismos 

y tengan la aceptación de sus semejantes, que sean seguros, perseverantes, 

positivos y a su vez generen confianza a los demás. Los estudiantes de las nuevas 

generaciones se presentan cada vez más confundidos emocionalmente, 

deprimidos, preocupados impulsivos y frecuentemente agresivos, lo que exige 

darles la atención debida, la escuela naturalmente es un espacio que favorece su 

desarrollo; por lo que en acuerdo con la familia debe convertirse en un espacio 

para brindar lecciones de vida; la misma que pide cambios, principalmente que los 

maestros no solo transmitan conocimientos a sus estudiantes, sino que se 

involucren en el aspecto emocional, que conozcan las teorías y otras vivencias 

educativas para aplicarlas a la realidad  

    Gardner (1993) en su libro Multiple Intelligences, diferencia siete inteligencias: 

lógico matemática, lingüística, musical, cinético-corporal, interpersonal e 

intrapersonal y espacial, agregando años después la inteligencia existencial e 

inteligencia naturalista. Con esto contribuyó a recobrar la importancia de la 

inteligencia del ámbito intelectual y favoreció a la inteligencia emocional. 

     Ferragut y Fierro (2012) pretendían determinar la conexión entre rendimiento 

académico, inteligencia emocional y bienestar subjetivo en estudiantes. Los 

resultados muestran relación entre inteligencia emocional y bienestar; y la 

significancia de estos pensamientos psíquicos para los logros académicos. Al 

encontrar que los procesos educativos se encuentran inmersos por la complicada 

relación entre docentes y estudiantes que dejan huellas notables en las personas, 

es necesario que los docentes sean buenos referentes para los educandos, en el 

sentido que controlen sus emociones, asimismo establecerse como sus 

principales intercesores en las habilidades emocionales, o también de los 

conflictos interpersonales.  
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     Por otro parte, Rivera (2004) define al aprendizaje significativo, como la 

experimentación que se sostiene en los aprendizajes y lecciones anteriores del 

sujeto, que se relacionan con el nuevo aprendizaje, transformándose en una 

experiencia concreta, se sustenta gracias al descubrimiento y a los nuevos 

conceptos o contenidos de acuerdo a los intereses y motivaciones de la persona. 

     Del mismo modo para Pizano (2004) el aprendizaje significativo son las fases 

de construcción de conocimientos basados en conceptos, procedimientos y 

actitudes que orientan la tarea y reflexionando sobre lo que se aprende, 

obteniendo conclusiones para modificar el proceso. Coll (2004) define al 

aprendizaje significativo como la manera de unir destrezas y conocimientos 

anteriores que logran juntarse con la nueva información, está orientada por las 

motivaciones y la connotación asignada a lo aprendido, es sustancial tener en 

cuenta que la desigualdad entre los estilos de aprender está en cómo se construye 

el conocimiento. El modelo de (Coll, 2004) es asumido para el estudio del 

aprendizaje significativo. 

    El modelo que evalúa al aprendizaje significativo es el que propone Gómez 

(2013) con las siguientes dimensiones: 1) experiencias y conocimientos previos: 

es lo que adquieren los estudiantes en la interrelación con su contexto. b) Nuevos 

conocimientos y experiencias: lo que los estudiantes adquieren en el colegio 

aplicando diferentes estrategias de aprendizaje. C)Conexión entre aprendizaje 

nuevo y antiguo: los estudiantes relacionan su percepción y los aprendizajes 

pasados con lo aprendido recientemente y lo que aprenden en la escuela. Este es 

el modelo teórico que se asume para la variable en estudio. 

     La teoría de Aprendizaje significativo de Ausubel, (1973) plantea que los 

aprendizajes dependen de la estructura cognoscitiva que se posee 

relacionándose con la información nueva comprendiendo por "estructura 

cognitiva", al grupo de ideas y principios que poseen los seres humanos en un 

campo concreto del conocimiento. En el transcurso de la etapa académica, es de 

asunto importante comprender la estructura cognoscitiva de los estudiantes; no 

es necesario solo conocer cuánta información se posee, sino conocer los 

principios y proposiciones que maneja. Los teoremas de aprendizaje planteados 
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por Ausubel dan a conocer el diseño de ordenadores metacognitivos que permiten 

percibir la organización cognoscitiva del estudiante y que orientan la labor 

educativa, por lo tanto, no será una acción que se da con "mentes en blanco" o 

que la formación inicie de "cero", sino que se basa en las experiencias y 

aprendizajes que pueden ser considerados para beneficio. 

     Adicionalmente, Guerrero (2019) menciona las ventajas del aprendizaje 

significativo sobre el aprendizaje memorístico, estos son: Motiva que el 

retenimiento de la información sea duradera; facilita la apropiación de nuevos 

raciocinios enlazados con los ya aprendidos de manera significativa, dado que al 

hallarse presente en su estructura cognoscitiva favorece la conexión con los 

nuevos conocimientos, al relacionarse la nueva información con la que se posee, 

es depositada y conservada en la memoria secundaria, el aprendizaje es óptimo, 

pues se somete a la asimilación voluntaria de las acciones que realiza el 

estudiante, es individual, dado que los recursos intelectuales del estudiante 

(saberes previos y la manera de organización en su estructura cognitiva) les dan 

trascendencia a sus aprendizajes. 

     Sanahakian (2008) da a conocer tres clases de aprendizaje significativo: a. 

Aprendizaje representacional; tipo básico de aprendizaje del que dependen otros. 

Este da significancia a algunos símbolos. b. Aprendizaje de conceptos; establece 

de cierta manera, un aprendizaje en que los postulados se representan a través 

de símbolos. c. Aprendizaje preposicional; Adverso al aprendizaje 

representacional, la labor no es memorizar sistemáticamente lo que muestran las 

palabras aisladas o combinadas, sino aprender el significado de los postulados 

formulados en una proposición constituidas por su significado o con un todo.  
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3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación  

     El tipo de investigación que se aplicó en este trabajo es de tipo básica. Según 

Gómez (2009) la investigación básica busca extender pródigamente hechos 

verificables y de los teoremas rigurosos, al respecto las conjeturas propuestas 

constituyen el principio teórico para descifrar las particularidades de la variable de 

estudio, no tiene contraste práctico, busca el conocimiento a través de la 

recolección de información.  

Diseño de investigación  

     Así también el diseño de investigación que guio el estudio, es no experimental 

correlacional. Según Hernández, et al. (2014) la investigación no experimental se 

lleva a cabo sin modificar intencionalmente variables independientes, sino que se 

analiza la figura como se observa en el entorno natural. 

Se diagrama de la siguiente manera:  

                   

                 Figuras 1 Diseño de investigación   

Siendo: X: Variable inteligencia emocional  

             Y: Variable aprendizaje significativo  

               : Influye en  
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3.2 Variables y operacionalización 

Variable independiente Inteligencia emocional:  

Definición conceptual.  

Arrabal (2018) conceptualiza a inteligencia emocional como el arte de aceptar y 

gestionar acertadamente sus sentimientos, considerando la preponderancia para 

decidir cómo se desenvuelve, aunque no seamos conscientes de ello. 

Definición operacional.  

     La inteligencia emocional evidencia la facultad el educando para distinguir, 

entender, contener y regular las emociones que se evidencia en el cuestionario 

que contiene las dimensiones; expresividad emocional, autocontrol, motivación, 

autoconocimiento y habilidades sociales.  

Indicadores.  

     La dimensión expresividad emocional tiene como indicadores: expresa alegría 

al hacer algo bien, expresa cómo se siente al terminar una tarea, menciona cuáles 

son sus defectos, expresa lo que le preocupa, sonríe por cortesía, es optimista al 

realizar trabajos en casa.  

     La dimensión autocontrol contó con los indicadores, muestra serenidad y 

tranquilidad cuando no logra lo que desea, recibe propuestas para realizar tareas, 

se disculpa cuando lastima a otro, hace berrinches, controla sus respuestas 

negativas, rectifica su comportamiento, se defiende ofendiendo cuando hacen un 

comentario negativo de él/ella, se niega a hacer travesuras.  

     La dimensión motivación contó con los indicadores; se da ánimo para realizar 

sus tareas, comenta acerca de la facilidad o dificultad para realizar tareas, ejecuta 

entusiasmado los trabajos de casa, da a conocer su intención para resolver una 

tarea que le es difícil, hace comentarios positivos sobre las tareas que realiza, 

confía poder resolver tareas con ayuda y dificultad para realizar trabajos que no 

le gustan.  

    La dimensión autoconocimiento tiene los indicadores: distingue comentarios 

positivos o negativos sobre él /ella, toma acuerdos con niños de su edad, 
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comunica sus estados de ánimo y lo que los originan, da a conocer que está 

molesto(a), expresando su estado y las causas, confía en realizar actividades 

adecuadamente.  

     La dimensión Habilidades Sociales tiene como indicadores: tiene dificultad 

para hablar con los demás, no se adapta cuando va a fiestas infantiles y se le 

dificulta integrarse a en grupo.  

Escala de medición. 

 Para el estudio se utilizó la escala de medición nunca (1), casi nunca (2), a veces 

(3), casi siempre (4) y siempre (5)  

Variable dependiente: Aprendizaje significativo  

Definición conceptual.  

     Coll (2004) define al aprendizaje significativo como la manera de unir destrezas 

y conocimientos anteriores que logran juntarse con la nueva información, está 

orientada por las motivaciones y la connotación asignada a lo aprendido, es 

sustancial tener en cuenta que la desigualdad entre los estilos de aprender está 

en cómo se construye el conocimiento. 

Definición operacional:  

     El aprendizaje significativo es la construcción del propio aprendizaje que logran 

alumnos de la institución educativa 1310 La Unión y que esta evidenciado en el 

cuestionario que tiene 09 ítems conformados por las dimensiones: experiencias y 

conocimientos previos, nuevos conocimientos 

 Indicadores.  

     La dimensión experiencias y conocimientos previos, tiene como indicadores: 

experiencias previas y conocimientos previos.  

     La dimensión nuevos conocimientos y experiencias tiene como indicadores: 

nuevas experiencias y nuevos conocimientos.  

     La dimensión conexión entre aprendizaje nuevo y antiguo con sus indicadores: 

integración y nuevo sistema de integración.  
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Escala de medición  

     Para el estudio se utilizó la escala de medición nunca (1), casi nunca (2), 

algunas veces (3) siempre (4) casi siempre (5).  

3.3 Población, muestra y muestreo  

 

Población. 

     Para, Arias. et al,. (2016) la población es el conjunto específico, asequible, y 

definido, que se toma como modelo para la selección de la muestra, la misma que 

obedece criterios predeterminados.  

     La población para la investigación estuvo conformada por 51 padres de los 

estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021.  

Tabla 1 Población 

GRADO SECCIÓN PADRES TOTAL 

03 AÑOS Única 20 20 

04 AÑOS Única 11 11 

05 AÑOS Única 20 20 

Total   51 

 Nóminas de matrícula 2021- SIAGIE  

Criterios de Inclusión.  

     Se consideró a los apoderados de los niños de 04 y 05 años matriculados en 

el sistema SIAGIE del año 2021 que autoricen la aplicación del instrumento.  

 Criterio de exclusión.  

     No se tomaron en cuenta a los padres de familia de la sección de 03 años del 

nivel inicial ni a los padres y/o apoderados no autoricen la aplicación del 

cuestionario. 

Muestra  

     Muestra Guerrero (2014) define la muestra como la cantidad representativa de 

una población de estudio. Esta muestra estuvo la conformaron 11 padres de los 
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estudiantes de 4 años y 20 padres del aula de 5 años, quienes van a dar testimonio 

sobre la inteligencia emocional y el aprendizaje significativo de sus hijos. 

Tabla 2 Muestra 

GRADO SECCIÓN PADRES TOTAL 

04 AÑOS Única 11 11 

05 AÑOS Única 20 20 

Total   31 

FUENTE: Nóminas de matrícula 2021- SIAGIE  

Muestreo. 

      Brinda alcances confiables de la población partiendo de una muestra de donde 

se extraen inferencias estadísticas con un margen de error medido en términos de 

probabilidades. Hernández. et al,. (2014). El muestreo fue no probabilístico y por 

conveniencia que implica una muestra a los apoderados de los estudiantes de 4 y 

5 años que forman parte de la población seleccionada según criterios del 

investigador. 

 Unidad de análisis.  

      La unidad de análisis es el grupo seleccionado "qué" se está estudiando, el 

que es reconocido por los investigadores en el campo y durante el tiempo de 

observación (Durand, 2015).  

     Conformaron esta unidad de análisis cada padre de familia de los estudiantes 

de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La unión.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

  

Técnica  

     Las variables inteligencia emocional y aprendizaje significativo de esta 

investigación, fueron medidas por la técnica de la encuesta. Según Hernández, et 

al,. (2014) son herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para 

recopilar información.  
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Instrumentos  

    Este estudio tuvo como instrumento el cuestionario el mismo que permitirá la 

recopilación de los datos y a través de ello establecer la influencia de la 

inteligencia emocional en el aprendizaje que presentan los estudiantes. Los 

instrumentos de investigación son recursos que el investigador usa para plantear 

problemas y fenómenos determinados que son usados para recabar datos o 

información sobre el objeto de estudio (Garay, 2020), para definir que es un 

instrumento se cita a García (2003) quien menciona que es un procedimiento 

considerado clásico utilizado como instrumento de investigación para obtener 

información y registro de datos.  

3.5 Procedimientos.  

     

     Se recogió información siguiendo los pasos siguientes:  

     Se gestionó la autorización con la directora para obtener el consentimiento de 

los padres. 

     Se coordinó e informó a la directora de la escuela, el fin del proceso de recogida 

de datos.  

     Se aplicaron dos cuestionarios a los padres de los estudiantes de 4 y 5 años. 

     Se tabuló en formato Excel para conseguir los resultados estadísticos.  

3.6 Métodos de análisis de datos. 
 

      La información recabada en el campo de trabajo se analizó por medio del 

software SPSS 22 que arroja estadísticas descriptivas como la frecuencia, 

tabulación y análisis inferenciales. Análisis de datos es la evaluación de datos 

usando diversas herramientas analíticas. para determinar la pertinencia de los 

datos proporcionados para los objetivos y metas de la organización (Montes, 

2018)  

 

 



18  

3.7 Aspectos éticos.  

 

     Para Osorio (2020) el aspecto ético en investigación es la cohesión entre 

ciencia y conciencia para abordar los aspectos morales de las investigaciones 

desde categorías lógicas abstractas, teniendo en cuenta principios éticos 

fundamentales.             Se tuvo el consentimiento y la aprobación escrita de la 

directora de la institución educativa 1310 La Unión, asimismo de los apoderados 

de cada alumno de 4 y 5 años.  

      Los resultados obtenidos de hicieron llegar al colegio para los fines que crea 

conveniente.  

     Se respetó la integridad física y psicológica de todos los participantes en el 

estudio.  

     La participación fue de manera libre e informada sin presiones ni influencia de 

otros. Los participantes tuvieron el mismo trato en la aplicación de los instrumentos 

de recojo de información.  

      Se tomaron en cuenta las normas académicas APA en la redacción del trabajo 

de investigación. 
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IV. RESULTADOS  

Objetivo general 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La Unión, 2021 

 

Tabla 3 Inteligencia emocional y aprendizaje significativo 

  

Variable Aprendizaje 
significativo Total 

Regular Alto 

Variable 
Inteligencia 
emocional 

Regular 
Recuento 2 14 16 

% del total 6,5% 45,2% 51,6% 

Alto 
Recuento 1 14 15 

% del total 3,2% 45,2% 48,4% 

Total 
Recuento 3 28 31 

% del total 9,7% 90,3% 100,0% 

Nota, Se muestran los datos descriptivos cruzados de inteligencia emocional y aprendizaje 

significativo. 

 

     La Tabla 3 presenta que un 45,2% (14) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y en el nivel regular a la variable inteligencia 

emocional. 
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Objetivo específico 1 

Determinar la influencia de la dimensión expresividad emocional en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021 

 

Tabla 4 Dimensión expresividad emocional y aprendizaje significativo  

  

Variable Aprendizaje 
significativo Total 

Regular Alto 

Dimensión 
Expresividad 
emocional 

Regular 
Recuento 0 6 6 

% del total 0,0% 19,4% 19,4% 

Alto 
Recuento 3 22 25 

% del total 9,7% 71,0% 80,6% 

Total 
Recuento 3 28 31 

% del total 9,7% 90,3% 100,0% 
Nota, se muestran los datos descriptivos cruzados de la dimensión expresividad emocional y 

aprendizaje significativo. 

      

    La Tabla 4 presenta que un 71% (22) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y a la dimensión expresividad emocional. 
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Objetivo específico 2 

Determinar la influencia de la dimensión autocontrol en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La Unión, 2021 

 

Tabla 5 Dimensión autocontrol y aprendizaje significativo 

  

Variable Aprendizaje 
significativo 

Total Regular Alto 

Dimensión 
Autocontrol 

Regular 
Recuento 1 23 24 

% del total 3,2% 74,2% 77,4% 

Alto 
Recuento 2 5 7 

% del total 6,5% 16,1% 22,6% 

Total 
Recuento 3 28 31 

% del total 9,7% 90,3% 100,0% 
Nota, se muestran los datos descriptivos cruzados de la dimensión autocontrol y aprendizaje 

significativo. 

     

     La Tabla 5 presenta que un 74,2% (23) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y en el nivel regular a la dimensión autocontrol. 
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Objetivo específico 3 

Establecer la influencia de la dimensión motivación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La Unión, 2021 

 

Tabla 6 Dimensión motivación y aprendizaje significativo.  

  

Variable Aprendizaje 
significativo 

Total Regular Alto 

Dimensión 
Motivación 

Regular 
Recuento 2 14 16 

% del total 6,5% 45,2% 51,6% 

Alto 
Recuento 1 14 15 

% del total 3,2% 45,2% 48,4% 

Total 
Recuento 3 28 31 

% del total 9,7% 90,3% 100,0% 
Nota, se muestran los datos descriptivos cruzados de la dimensión motivación y aprendizaje 

significativo. 

      

La Tabla 6 presenta que un 45,2% (14) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y a la dimensión expresividad emocional. 
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Objetivo específico 4 

Establecer la influencia de la dimensión autoconocimiento en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La Unión, 2021 

 

Tabla 7 Dimensión autoconocimiento y aprendizaje significativo 

  

Variable Aprendizaje 
significativo 

Total Regular Alto 

Dimensión 
Autoconocimiento 

Bajo 
Recuento 0 2 2 

% del total 0,0% 6,5% 6,5% 

Regular 
Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 12,9% 12,9% 

Alto 
Recuento 3 22 25 

% del total 9,7% 71,0% 80,6% 

Total 
Recuento 3 28 31 

% del total 9,7% 90,3% 100,0% 
Nota, se muestran los datos descriptivos cruzados de la dimensión autoconocimiento y 

aprendizaje significativo. 

     

          La Tabla 7 presenta que un 71% (22) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y a la dimensión autoconocimiento. 
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Objetivo específico 5 

Determinar la influencia de la dimensión habilidades sociales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021 

 

Tabla 8 Dimensión habilidades sociales y aprendizaje significativo. 

  

Variable Aprendizaje 
significativo 

Total 

 

Regular Alto  

Dimensión 
Habilidades 
sociales 

Bajo 
Recuento 2 10 12  

% del total 6,5% 32,3% 38,7%  

Regular 
Recuento 0 14 14  

% del total 0,0% 45,2% 45,2%  

Alto 
Recuento 1 4 5  

% del total 3,2% 12,9% 16,1%  

Total 
Recuento 3 28 31  

% del total 9,7% 90,3% 100,0%  

Nota, se muestran los datos descriptivos cruzados de la dimensión habilidades 

sociales y aprendizaje significativo. 

     

     La Tabla 8 presenta que un 45,2% (14) coincide en calificar en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo y en el nivel regular a la dimensión habilidades 

sociales. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Hi: La inteligencia emocional influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021. 

H0: La inteligencia emocional no influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021. 

 

Tabla 9 Correlación entre inteligencia emocional y el aprendizaje significativo 

    Variable  
Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

Variable                
Inteligencia 
emocional 

Coeficiente de correlación -,031 

Sig. (bilateral) ,867 

N 31 

    R 0,007 

Nota, se muestra el análisis correlacional entre inteligencia emocional y el aprendizaje 

significativo. 

      

            

     La Tabla 9 indica, que el valor de sig. 0,867 es mayor a 0,05 establecido por el 

estudio, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 

investigación. Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,007 predice que la variable 

inteligencia emocional influye en un 0.7% en la variable aprendizaje significativo. 
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Hipótesis específica 1 

Hi1: La dimensión expresividad emocional influye significativamente con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021” 

H01: dimensión expresividad emocional no influye significativamente con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021. 

. 

Tabla 10 Correlación entre la dimensión expresividad emocional y el aprendizaje significativo. 

Variable  
Aprendizaje 
significativo 

  
Dimensión 
Expresividad 
emocional 

Coeficiente de correlación -,006 

Sig. (bilateral) ,977 

N 31 

    R 0,001 
Nota, se muestra el análisis correlacional entre la dimensión expresividad emocional y el 
aprendizaje significativo. 
 
 

     La Tabla 10 indica, que el valor de sig. 0,977 es mayor a 0,05 establecido por 

el estudio, por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 

investigación. Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,001 predice que la 

dimensión expresividad emocional influye en un 0.1% en la variable aprendizaje 

significativo.  
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Hipótesis específica 2 

Hi2: La dimensión autocontrol influye significativamente con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021” 

H02: La dimensión autocontrol no influye significativamente con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021” 

 

 

Tabla 11  Correlación entre la dimensión autocontrol y el aprendizaje significativo 

Variable Aprendizaje significativo 

Dimensión 
Autocontrol 

Coeficiente de correlación -,301 

Sig. (bilateral) ,100 

N 31 

  R 0,076 
Nota, se muestra el análisis correlacional entre la dimensión autocontrol y el aprendizaje 

significativo 

     La Tabla 11 indica, que el valor de significancia 0,100 es mayor a 0,05 

establecido por el estudio, por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de la investigación. Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,076 predice 

que la dimensión autocontrol influye en un 7,6% en la variable aprendizaje 

significativo 
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Hipótesis específica 3 

Hi3: La dimensión motivación influye significativamente con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021” 

H03: La dimensión motivación no influye significativamente con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021” 

 

Tabla 12 Correlación entre la dimensión motivación y el aprendizaje significativo  

  Variable  Aprendizaje significativo 

Dimensión 
Motivación 

Coeficiente de correlación -,037 

Sig. (bilateral) ,842 

N 31 

  R 0,006 
Nota, se muestra el análisis correlacional entre la dimensión motivación y el aprendizaje 

significativo 

          La Tabla 12 indica, que el valor de significancia 0,842 es mayor a 0,05 

establecido por el estudio, por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de la investigación. Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,006 predice 

que la dimensión motivación influye en un 0.6% en la variable aprendizaje 

significativo. 
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Hipótesis específica 4 

Hi4: La dimensión autoconocimiento influye significativamente con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La Unión, 2021” 

H04: La dimensión autoconocimiento no influye significativamente con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021” 

 

Tabla 13 Correlación entre la dimensión autoconocimiento y el aprendizaje significativo 

  Variable Aprendizaje significativo 

Dimensión 
Autoconocimiento 

Coeficiente de correlación ,081 

Sig. (bilateral) ,665 

N 31 

  R 0,000 
Nota, se muestra el análisis correlacional entre la dimensión autoconocimiento y el aprendizaje 

significativo. 

      

          La Tabla 13 indica, que el valor de significancia 0,665 es mayor a 0,05 

establecido por el estudio, por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de la investigación. Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,000 predice 

que la dimensión autoconocimiento influye en un 0% en la variable aprendizaje 

significativo. 
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Hipótesis específica 5 

Hi5: La dimensión habilidades sociales influye significativamente con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021” 

H05: La dimensión habilidades sociales no influye significativamente con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa 1310 La 

Unión, 2021” 

 
Tabla 14  Correlación entre la dimensión habilidades sociales y el aprendizaje significativo 

  Variable  Aprendizaje significativo 

Dimensión  
Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación ,130 

Sig. (bilateral) ,486 

N 31 

  R 0,002 
Nota, se muestra el análisis correlacional entre la dimensión habilidades sociales y el aprendizaje 
significativo. 
 
      

     La Tabla 14 indica, que el valor de significancia 0,486 es mayor a 0,05 

establecido por el estudio, por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de la investigación. 

Respecto a R (regresión lineal) el valor 0,002 predice que la dimensión 

expresividad emocional influye en un 0.2% en la variable aprendizaje significativo. 
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V. DISCUSIÓN 

  Con respecto al objetivo general: Determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en el aprendizaje significativo de los estudiantes, los referentes teóricos 

dan a conocer que el estudiante regula sus emociones a través de su expresividad 

emocional, el autocontrol, la motivación, el autoconocimiento y las habilidades 

sociales, se infiere que existen diversas formas de hacer frente a las situaciones 

cotidianas que se suscitan, en donde se ven afectadas las emociones (Rodríguez, 

2016). En la Tabla 3, los resultados descriptivos de la variable inteligencia 

emocional en la institución educativa presentan un nivel regular con un 45,2%. Se 

infiere según el fundamento de Glover (2017) que los estudiantes tienen la facultad 

de darse cuenta y de reconocer exactamente una emoción regulando y 

promoviendo su desarrollo emocional y cognitivo. Se puede inferir que los 

estudiantes de la escuela tienen dominio de sus emociones durante la realización 

de las actividades académicas. El resultado satisfactorio de la investigación 

corrobora los principios de Bradberry (2012) quien da a conocer que la inteligencia 

emocional es un factor esencial para el crecimiento profesional y la excelencia 

personal. Se colige que los estudiantes emocionalmente estables pueden lograr 

ejercer una profesión y ser personas exitosas. Los resultados concuerdan con 

los estudios de Cifuentes (2017) que menciona que el 64,74% regula 

adecuadamente sus estados emocionales, según los resultados presentados se 

deduce que un gran número de población estudiantil logra controlar sus 

emociones. 

      Con lo que respecta al aprendizaje significativo, Rivera (2004) lo define como 

la experimentación que se sostiene en los aprendizajes y lecciones anteriores del 

sujeto, que se relacionan con el nuevo aprendizaje, transformándose en una 

experiencia concreta, se sustenta gracias al descubrimiento y a los nuevos 

conceptos o contenidos de acuerdo a los intereses y motivaciones de la persona, 

se deduce que la necesidades e intereses de aprendizaje que tienen los alumnos 

sobre un determinado tema, los motiva a buscar y aplicar nuevas formas y 

estrategias para aprender. Según la Tabla 3 el 45,2% califica en nivel alto a la 

variable aprendizaje significativo, los resultados obtenidos concuerdan con la 

postura de Pizano (2004) quien da a conocer que el aprendizaje significativo se 
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da a través de las fases de construcción de conocimientos basados en conceptos, 

procedimientos y actitudes que orientan la tarea y reflexionando sobre lo que se 

aprende, obteniendo conclusiones para modificar el proceso. Se infiere que el 

estudiante aprende de acuerdo a sus capacidades, construye sus propios 

aprendizajes haciendo uso de los conocimientos, medios y recursos con los que 

cuenta. Los resultados satisfactorios de la investigación coinciden con Coll (2004) 

al definir el aprendizaje significativo como la manera de unir destrezas y 

conocimientos anteriores que logran juntarse con la nueva información, está 

orientada por las motivaciones y la connotación asignada a lo aprendido, es 

sustancial tener en cuenta que la desigualdad entre los estilos de aprender está 

en cómo se construye el conocimiento. Al comparar los resultados con el estudio 

de Soto (2018) quien da a conocer que el 83.3% logró el nivel alto de aprendizaje 

significativo, se determina que coincide con los resultados de este estudio, dado 

que cada estudiante posee su propio estilo de aprendizaje. 

     Con respecto al objetivo específico 1: Determinar la influencia de la dimensión 

expresividad emocional en el aprendizaje significativo de los estudiantes, los 

referentes teóricos definen a la expresividad emocional como la capacidad para 

interpretar la concepción de las emociones y su concordancia para el raciocinio y 

resolución de problemas (Rodríguez, 2016). En la Tabla 4, los resultados 

descriptivos de la dimensión expresividad emocional muestran una tendencia 

positiva del 71.0% en el nivel alto, se deduce que las personas emocionalmente 

estables tienen la capacidad de enfrentar situaciones problemáticas con 

resultados satisfactorios. Estos resultados concuerdan con la postura de Arrabal 

(2018) al mencionar que la inteligencia emocional como la habilidad de expresar, 

aceptar y gestionar acertadamente las emociones. Se puede hipotetizar que los 

alumnos tienen la capacidad de expresar sus emociones con libertad sin 

restricciones, ni mucho menos que estén supeditadas al logro de aprendizajes 

significativos. Así mismo el resultado coincide con lo sostenido por Mayer y 

Salovey (1997) quienes refieren a la inteligencia emocional como la destreza para 

reflexionar sobre las emociones y cómo estas mejoran el pensamiento; incluyendo 

la capacidad de darse cuenta, valorar y expresar emociones con exactitud; se 

conjetura que la meditación cumple un rol importante en las decisiones cotidianas, 
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las mismas que conllevan a una sana convivencia. Del mismo modo los resultados 

se contraponen con el estudio de Cárdenas (2019) quien menciona que un 25,43% 

están en un nivel medio  en lo referente a la inteligencia emocional, por lo que se 

infiere que no todas las personas tienen dominio sobre sus emociones y no hacen 

frente a las situaciones problemáticas con la misma  idoneidad de las que poseen 

equilibrio emocional, por lo tanto es necesario brindar soporte emocional tanto en 

familia, como en la escuela y en todos los contextos en el que el individuo se 

desarrolla. 

   Sobre el objetivo específico 2: Determinar la influencia de la dimensión 

autocontrol en el aprendizaje significativo de los estudiantes, la teoría menciona 

que el autocontrol es destreza que tienen las personas para controlar sus 

emociones e impulsos, asumiendo con responsabilidad sus acciones, evitando 

hacer juicios anticipados (Rodríguez, 2016). En la Tabla 5, los resultados 

descriptivos de la dimensión autocontrol muestran una tendencia positiva del 

74.2% en nivel regular. Por lo que se colige que las personas poseen la capacidad 

innata para controlarse emocionalmente, evitar dañar a los demás, asumir las 

consecuencias de su actuar y corregir errores. Estos resultados concuerdan con 

la teoría inteligencia emocional de Goleman (2015) donde asegura que la 

sabiduría emocional puntualiza el potencial que poseemos para adquirir destrezas 

basadas en la autoconciencia, la motivación, el autodominio, la empatía y 

habilidad para socializar. Así pues, el resultado concuerda con Mayer y Salovey 

(1997) quien sostiene que la habilidad para permitir y/o producir sentimientos 

posibilitan el ingenio para entender emociones y la regulación reflexiva de estas 

con la finalidad de procurar el desarrollo intelectual y emocional. Se deduce que 

regular las emociones potencializa las habilidades cognoscitivas y mejora la 

socialización. Así también los resultados se contraponen con las del estudio de 

Oquelis (2015) en donde el 39,44% de estudiantes percibe un bajo nivel de 

inteligencia emocional, se infiere que es importante incluir dentro de la currícula 

temas que sirvan de referente a los estudiantes para que aprendan a controlar sus 

emociones, ya sea en lo personal, en lo social y en la forma cómo hace frente a 

la problemática que se le presenta. 
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   Sobre el objetivo específico 3: Establecer la influencia de la dimensión 

motivación en el aprendizaje significativo de los estudiantes, la teoría da a conocer 

que la dimensión motivación es la capacidad de busca continua y persistente de 

metas, enfrentando problemas y encontrando soluciones (Rodríguez, 2016). En la 

Tabla 6, los resultados descriptivos de la dimensión motivación muestran una 

tendencia positiva del 42.5% en nivel alto. Se deduce que los estudiantes que 

tienen claras sus metas o necesidades de aprendizaje, encaminan sus acciones 

bajo esta dirección motivándolos a vencer las dificultades que se les presente, a 

mirar nuevos horizontes, a trazarse nuevas metas, teniendo en cuenta el abanico 

de oportunidades que posee. Estos resultados coinciden con la teoría de 

Bradberry (2012) pues se infiere que el estudiante es quien debe trazarse metas, 

tanto en lo profesional como en lo personal y motivarse para lograrlas sin dañar a 

otros, es necesario también inculcarles la búsqueda de bien colectivo. Se puede 

inferir según los fundamentos de Bradberry (2012) que el logro de aprendizajes 

significativos se da de acuerdo al grado de motivación que posee el individuo, los 

métodos que utilice para alcanzar un nuevo conocimiento. Estos resultados 

coinciden con las del estudio de Galindo (2014) en donde los resultados obtenidos 

un 96% obtuvieron aprendizaje significativo de las matemáticas, por lo que se 

considera que el nivel de motivación que pone cada estudiante en actividades que 

realiza, se evidencian en los resultados favorables que pueda obtener. 

  Referente al objetivo específico 4: Establecer la influencia de la dimensión 

autoconocimiento en el aprendizaje significativo de los estudiantes, teóricamente 

se menciona que la dimensión autoconocimiento es la habilidad inmediata de 

controlar las emociones reconociendo fortalezas, limitaciones, impulsos teniendo 

en cuenta su trascendencia en los demás (Rodríguez, 2016). Según la Tabla 7, 

los resultados descriptivos de la dimensión autoconocimiento presentan una 

tendencia positiva del 71.0% nivel alto. Se colige que cada persona conoce cuáles 

son sus falencias, virtudes, cuánto puede favorecer o perjudicar a un semejante y 

de la misma manera ponerse límites. Estos resultados coinciden con la postura de 

Gaxiola (2005) quien menciona que las personas se aceptan a sí mismos y tienen 

la aceptación de sus semejantes, mostrándose seguros, perseverantes, positivos 

y a su vez generen confianza entre los otros. Se deduce según el fundamento de 
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Gaxiola (2005) que es importante tomar en cuenta las actitudes y emociones, pues 

repercuten significativamente en el desarrollo integral del individuo en la que se 

considera principalmente su desarrollo espiritual, afectivo, cognitivo y 

comunicativo a fin de alcanzar una vida plena. Del mismo modo se puede inferir 

según el postulado de Gardner (1993), que el autoconocimiento permite al ser 

humano conocer las inteligencias múltiples que posee, las mismas que activa de 

acuerdo a las circunstancias y situaciones que se le presentan. Del mismo modo 

enlaza los nuevos aprendizajes con los ya obtenidos, logrando de esta manera 

resultados satisfactorios (Ausubel, 2001). Se infiere que mientras más oportunidad 

se le dé al estudiante de ser el protagonista de sus propios aprendizajes, 

desarrolla sus potenciales y su satisfacción será mayor. Los resultados coinciden 

con los del estudio Murillo (2017) en donde el 70% de los niños potencia 

notablemente sus aprendizajes. Lo que significa que cada niño posee sus propias 

habilidades cognitivas, sus limitaciones, cualidades, medios y recursos; que 

sabiéndolos equilibrar podrá desarrollarse al máximo, llevar una vida productiva y 

creativa de acorde a sus intereses. 

   Con respecto al objetivo específico 5: Determinar la influencia de la 

dimensión habilidades sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

teóricamente se menciona a la dimensión habilidades sociales como capacidad 

de relacionarse sin dificultad con los demás (Rodríguez, 2016), se infiere que 

todos los individuos poseen la capacidad para socializar, pues estas son 

adquiridas de manera natural y se ven evidenciadas en las interacciones que 

realiza, teniendo en cuenta las normas sociales y legales del entorno en que se 

desenvuelve. En la Tabla 8, los resultados descriptivos de la dimensión 

habilidades sociales presentan una tendencia positiva del 45.2% nivel regular. Se 

colige que una persona que desarrolla estrategias de conducta efectivas ante una 

situación social decir respeta opiniones y los derechos de los otros sin 

transgredirlos y además impulsa la búsqueda del bien colectivo; es una persona 

que ha desarrollado habilidades sociales. Estos resultados concuerdan con la 

posición de Muñoz (2010) quien da a conocer que una persona inteligentemente 

emocional involucra desde su nacimiento hasta la edad adulta los factores 

biológico, ambiental, histórico, étnico, socioeconómico, familiar y escolar; los 
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mismos que le permiten desenvolverse en un ambiente armónico. Se predice 

según el autor mencionado que los docentes deben contribuir a potenciar la 

sociabilidad en los estudiantes inculcando también buscar el bien a todos los 

ciudadanos. El resultado de esta investigación no coincide con el estudio de 

Sarmiento (2019) en donde el 43,2% de las profesoras muestran un nivel bajo de 

inteligencia emocional; por lo que se deduce que no todos los docentes poseen 

bajo nivel de inteligencia emocional, por lo tanto, hay muchos de ellos que si están 

lo suficientemente preparados para programar acciones que faciliten a los 

estudiantes crear condiciones sociales pacíficas y armoniosas. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La inteligencia emocional no influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa 1310 La 

Unión, siendo el valor sig. 0,867 (Tabla 9) y el coeficiente rho (-,031) que 

indica correlación positiva débil. Así mismo el 45,2% da a conocer que el 

aprendizaje significativo de los estudiantes es de nivel alto (Tabla 3) 

2. La dimensión expresividad emocional no influye significativamente en el 

aprendizaje significativo, teniendo como valor sig. 0,977 (Tabla 10). Del mismo 

modo el 71% evidencia que el aprendizaje significativo de los estudiantes es de 

nivel alto (Tabla 4) 

 3. La dimensión autocontrol influye significativamente en el aprendizaje 

significativo, teniendo como valor sig. 0,100 (Tabla 11). Así también el 74,2% 

precisa que el aprendizaje significativo de los estudiantes es de nivel regular 

(Tabla 5) 

 4. La dimensión motivación no influye significativamente en el aprendizaje 

significativo, teniendo como valor sig. 0,842 (Tabla 12). De la misma manera el 

45.2% precisa que el aprendizaje significativo de los estudiantes es de nivel alto 

(Tabla 6) 

 5.  La dimensión autoconocimiento no influye significativamente en el aprendizaje 

significativo, teniendo como valor sig.  0,665 (Tabla 13). De la misma manera el 

74,2% precisa que el aprendizaje significativo de los estudiantes es de nivel alto 

(Tabla 7) 

 6.  La dimensión habilidades sociales no influye significativamente en el 

aprendizaje significativo, teniendo como valor sig.  0,486 (Tabla 14). De la misma 

manera el 71% precisa que el aprendizaje significativo de los estudiantes es de 

nivel alto (Tabla 8) 
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VII. RECOMENDACIONES 

1.     Sobre la inteligencia emocional, se sugiere al personal directivo considerar que 

el logro de aprendizajes significativos no está supeditado al estado emocional de 

los estudiantes. Recordando que de la relación entre profesor y alumno quedan 

huellas notables, por lo que los docentes deben ser un referente para los 

estudiantes (Ferragut y Fierro, 2012). En lo que respecta al aprendizaje 

significativo los docentes deben darle la potestad a los estudiantes de que 

experimenten la construcción de sus propios aprendizajes. 

2.     En referencia a la dimensión expresividad emocional, se sugiere a los 

directivos considerar dentro de la planeación anual actividades que incrementen 

emociones positivas en los estudiantes (Ortíz, 2015).  

3.     Respecto a la dimensión autocontrol, se recomienda a los directivos que 

durante el desarrollo de las actividades académicas no sólo se considere cuánta 

información posee un estudiante, sino comprender su estructura cognitiva y 

conocer cómo maneja sus ideas y fomentar actividades que les posibiliten 

desplegar al máximo sus potencialidades. (Ausubel, 1973) 

4.     Sobre la dimensión motivación, el personal directivo y educadores de la 

institución educativa deben tener en cuenta el grado de motivación que tienen los 

estudiantes por aprender y de esta manera desarrollar actividades que atiendan 

sus necesidades e intereses de aprendizaje. (Rodríguez 2016). 

5.     En cuanto a la dimensión autoconocimiento, el personal directivo y docentes 

deben considerar dentro de las experiencias de aprendizaje actividades 

vivenciales en donde los estudiantes aprendan a dominar sus emociones 

reconociendo fortalezas, limitaciones, impulsos y reconocer su trascendencia en 

los demás (Rodríguez,2016). 

6.   Sobre la dimensión habilidades sociales, se debe considerar en el Proyecto 

Educativo Institucional talleres en donde se involucre a la familia y comunidad; 

fortaleciendo las relaciones interpersonales y la búsqueda del bien común 

(Rodríguez,2016) 
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ANEXOS

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  



 



 

                      ANEXO 2: Instrumento y ficha técnica (1° variable)



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

                         

 

 



 

 

 

 

                          

 

 

 



 

  

 

 

            

 



 

 

 

ANEXO 3: Confiabilidad prueba piloto (1° variable) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

                     ANEXO 4: Matrices de validación de los expertos (1° variable) 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOJA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

                         ANEXO 5: Bases de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       ANEXO 6:Instrumento (2° variable) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       ANEXO 7: Confiabilidad (2° variable) 

 

 

 

 



 

 

                      ANEXO 8:Matrices de validación (2° variable) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE VIDA 

 

 

 



 

 

 



 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

                     9: Bases de datos (2° variable) 



 

 

 

 

 

              



 

            

 

ANEXO 10: Autorización de aplicación firmado por la respectiva autoridad     

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

                     

 

 



 

 

 

                        ANEXO 11: Protocolo de consentimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


