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Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre las competencias emocionales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de noveno grado de la Institución educativa Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador, 2021. El diseño de este estudio se basó en una metodología 

desde un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con una profundidad de nivel 

descriptivo, correlacional, no experimental de corte transversal, dirigido a una 

población de 103 estudiantes legalmente matriculados en noveno grado de 

educación general básica en el año lectivo 2021-2022, población de donde se 

extrajo una muestra no probabilística por conveniencias de 33 individuos, a la cual 

se aplicó la técnica de la encuesta utilizando dos cuestionarios para recogida de 

datos uno para medir las competencias emocionales y otro para el rendimiento 

académico, cuyos resultados, evidenciaron una relación positiva entre las 

competencias emocionales y el rendimiento académico en estudiantes de noveno 

grado de la institución educativa. En conclusión, se determinó que existe una 

relación significativa entre competencias emocionales y rendimiento académico, lo 

que sugiere que en la medida que incrementa las competencias emocionales 

incrementa el nivel de rendimiento académico, incidiendo positivamente en la 

enseñanza y aprendizaje.  

Palabras clave: Competencia emocional, rendimiento académico, 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 

The present research work aimed to determine the relationship that exists 

between emotional competencies and academic performance of ninth grade 

students from the Educational Institution Veintisiete de Marzo, Balzar-Ecuador, 

2021. The design of this study was based on a methodology from a quantitative 

approach, of an applied type, with a depth of descriptive, correlational, non-

experimental cross-sectional level, aimed at a population of 103 students legally 

enrolled in ninth grade of basic general education in the 2021-2022 school year, 

population from which A non-probabilistic sample was extracted by convenience of 

33 individuals, to which the survey technique was applied using two 

questionnaires to collect data, one to measure emotional competencies and the 

other for academic performance, the results of which showed a positive 

relationship between emotional competencies and academic performance in 

students d e ninth grade of the educational institution. In conclusion, it was 

determined that there is a significant relationship between emotional competencies 

and academic performance, which suggests that as emotional competencies 

increase, the level of academic performance increases, positively affecting 

teaching and learning. 

Keywords: Emotional competence, academic performance, teaching and 

learning processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La realidad problemática de las competencias emocionales relacionadas con el 

rendimiento académico ha sido motivo de diversos estudios a nivel internacional, 

nacional y local, en las últimas décadas se ha considerado que las emociones han 

sido un factor fundamental en la conducción adecuada de los procesos de 

aprendizaje. La carencia de las competencias emocionales influyó directamente 

sobre todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito educativo, generando 

conflictos sociales, psicológicos emocionales como depresión, desmotivación, 

ansiedad entre otros, factores que limitaron de una u otra forma la efectividad en 

el rendimiento académico de los estudiantes, realidad problemática que se hizo 

evidente en estos últimos dos años por la presencia del covid-19. 

La situación que se ha experimentado la educación en el ámbito mundial en estos 

últimos tiempos a raíz de la pandemia del coronavirus, contribuyo a que el 

sistema educativo a nivel internacional tomen medidas que contribuyan a que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje no se detengan, sin embrago estos 

cambios no favorecieron a todos por igual, más bien ocasionó  que la educación 

en todos sus niveles se halla entorpecido, causando un impacto psicológico, 

social y emocional negativo y de gran magnitud en el contexto educativo. 

Sobre este tema la UNESCO afirmó que: La pandemia ha causado la interrupción  

más grande y jamás visto en la historia del sistema educativo a nivel internacional, 

millones de estudiantes en el mundo entero, bajaron de manera considerable su 

desempeño académico, muchos se vieron obligados dejar de estudiar, lo que les 

afecto tanto educativa como psicológicamente (Unesco, 2020, p. 13). 

La pandemia además de ser la responsable de tantas víctimas mortales a nivel 

mundial e internacional trajo consigo un gran malestar social, emocional y 

educativo en todos los estudiantes, pues hubo que poner en práctica nuevas 

metodologías de enseñanza, para lo cual muchos docentes mismo no estaban 

preparados, peor aún los estudiantes, esto trajo consigo problemas emocionales, 

que afectó en gran medida en su rendimiento académico. 

A nivel regional, esta situación no fue la excepción, Latinoamérica, también se vio 

enormemente afectado por esta problemática, pues al igual que los demás 

continentes hubo que tomar medidas urgentes para evitar los riesgos de contagio 

en la población estudiantil, por lo cual al igual que las demás regiones del mundo 
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hubo que adoptar nuevas metodologías de enseñanza.  Al respecto la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (2020) menciono: 

La crisis sanitaria en América Latina sacó a relucir una situación que ya venía 

afectando a todo el sistema, pues la pobreza y las desigualdades, se hizo más 

notorio, especialmente en sectores de la salud y la educación, dando como 

resultado que un 93% los estudiantes tengan resultados desfavorables en su 

desarrollo psicológico, socioemocional y educativo (p.1)  

A nivel nacional en Ecuador la realidad problemática es igual. Haro et al. (2020) 

afirman que. “El coronavirus y todas las acciones llevadas a cabo para evitar su 

propagación provocó estrés, presión y ansiedad, la comunidad educativa ha sido 

la más impactada, pues casi en un 75% de la población estudiantil se ve afectado 

su desarrollo óptimo” (p.23).  Esta situación problemática, además de los métodos 

de aprendizaje empleados de manera improvisada en los ambientes virtuales 

generaron gran malestar en la población estudiantil y más aún al no obtener los 

resultados esperados los estudiantes y sobre todo en los que habitan en zonas 

rurales donde el proceso de enseñanza y aprendizaje, casi se detuvieron por falta 

de herramientas tecnológicas, se desmotivaron muchos dejaron de estudiar lo 

cual fue causa de conflictos académicos y emocionales.     

A nivel local en la Institución Educativa Veintisiete de Marzo ubicada en la sede 

del distrito 09D13 de la ciudad de Balzar, en la provincia del Guayas, Ecuador, se 

pudo apreciar problemas relacionados con el estrés, autoestima,  apatía, falta de 

iniciativa, además del  desinterés,  falta de comunicación asertiva,  desmotivación 

y carencia de responsabilidad para con  los procesos de enseñanza aprendizaje, 

esta situación trajo como consecuencias problemas de carácter académico, 

personal e interpersonal,  generando  malestar y un bajo nivel de desempeño 

escolar en los estudiantes. 

Toda esta situación vivida a nivel mundial, internacional, regional, nacional y local, 

problema que has sido tema de estudio durante mucho tiempo y que ahora por la 

situación pandémica que ha sacudido a todo el mundo y que afectado psicológica, 

social y laboral a personas de todas las edades, géneros y etnias en el mundo fue 

motivo suficiente que impulso a que se analice la necesidad urgente de potenciar 

las competencias emocionales en los estudiantes. En vista de lo descrito, 

tomando en consideración la realidad problemática, se planteó   la siguiente 
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interrogante ¿En qué medida se relacionó las competencias emocionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador 2021? 

Los problemas específicos infieren. i) ¿En qué medida se relacionó la conciencia 

emocional con el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado de la 

Institución  Educativa “Veintisiete de Marzo”  Balzar-Ecuador, 2021?, ii) ¿En qué 

medida se relacionó la regulación emocional y el rendimiento académico   en 

estudiantes de noveno grado de la Institución  Educativa “Veintisiete de Marzo”  

Balzar-Ecuador, 2021?, iii) ¿En qué medida se relacionó la autonomía emocional 

y el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado de la Institución  

Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021?, iv) ¿En qué medida se 

relacionó la competencia social y el rendimiento académico en estudiantes de 

noveno grado de la Institución  Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 

2021?, v) ¿En qué medida se relacionó la competencia para la vida y el bienestar 

y el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado de la Institución  

Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021?. 

La justificación de este trabajo investigativo que se desarrollara en Ecuador se 

basó en la importancia que tiene fomentar las competencias emocionales en los 

estudiantes, porque los estudios realizados comprobaron que las competencias 

emocionales contribuyen  a mejorar todos los aspectos que tienen que ver con el 

desarrollo óptimo de las personas, perfeccionando la calidad de enseñanza, 

aprendizaje y rendimiento escolar de los educandos de noveno grado, por ello 

este estudio tiene valor teórico porque se estableció la correlación entre la 

variable competencia emocional y  la  variable rendimiento académico en los 

educandos  de noveno grado de la Institución Educativa Veintisiete de Marzo 

constituyéndose en un documento de gran utilidad práctica y teórica que servirá 

como fuente de información bibliográfica para futuras investigaciones. 

Esta investigación fue muy conveniente pues vivimos una etapa donde el 

coronavirus a afectado de manera psicológica, educativa y emocional a los 

estudiantes y a todo el mundo y por lo tanto urgía  buscar mecanismo que 

contribuya a mejorar la estabilidad emocional y educativa de los educandos, por lo 

tanto su aplicación contribuye  a fortalecer las competencias emocionales y a 

mejorar los procesos de enseñan y aprendizaje, además se justifica 
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metodológicamente, porque se llevó a cabo  un conjunto de procesos encaminado 

al logro de los contenidos planteados, por lo cual se ha concibió  instrumentos 

cuya validez y confiabilidad le dieron  una  elevada seguridad, para que pueda ser 

aprovechada  de la mejor manera tanto por los docentes  e investigadores que 

requieran conocer más referente a las competencias emocionales  y el 

rendimiento de los educandos en sus jornadas de aprendizaje, en beneficio de los 

estudiantes de noveno grado (segundo de secundaria) y por extensión a  todos 

los educandos de los diversos niveles de estudios, quienes podrán mejorar su 

rendimiento académico a través de fortalecer las competencias emocionales.  

El objetivo general de esta investigación se encaminó a determinar la relación que 

existe entre las competencias emocionales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de noveno grado de la Institución educativa Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador, 2021. 

Mientras que los objetivos específicos que se plantean buscaron: i) determinar la 

relación que existe entre la dimensión conciencia emocional y el rendimiento 

académico en los estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 

Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021; ii) determinar la relación que existe 

entre la dimensión regulación emocional y el rendimiento académico en los 

estudiantes de noveno grado de la Institución educativa Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador, 2021;  iii) determinar la relación que existe entre la dimensión  

autonomía emocional y el rendimiento académico  en los estudiantes de noveno 

grado de la Institución educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021; iv) 

determinar la relación que existe entre la dimensión  competencia social y el 

rendimiento académico  en los estudiantes de noveno grado de la Institución 

educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021; v) determinar la relación 

que existe entre la dimensión  competencia para la vida y el bienestar y el 

rendimiento académico  en los estudiantes de noveno grado de la Institución 

educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021.       .     

La hipótesis general planteo que, las competencias emocionales se relacionan  de 

manera significativa   con el desempeño académico en los estudiantes de noveno 

grado de la Institución Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2020.   

A su vez las hipótesis específicas indicaron, que: i) la conciencia emocional se 

relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes 
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de noveno grado de la Institución Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 

2021; ii) la regulación emocional, se relacionan de manera  significativa con el 

rendimiento académico  de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador, 2021; iii)  la autonomía emocional 

se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudian tes 

de noveno grado de la Institución Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador; 

2021; iv)  la competencia social se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Veintisiete de Marzo Balzar-Ecuador;2021; v)  la competencia para la 

vida y el bienestar se relacionan significativamente con el rendimiento académico 

de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Veintisiete de 

Marzo Balzar-Ecuador, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Como se indicó al inicio del presente trabajo, con el transcurrir de los años se ha 

llevado a cabo varios estudios internacionales y nacionales que anteceden al 

presente estudio, trabajos que permiten conocer diversos estudios científicos 

realizados sobre competencias emocionales y rendimiento académico. En los 

antecedentes internacionales, se destaca por su concordancia, la revista científica 

escrita por Guillén et al. (2021) en Málaga-España, plantean que la carencia de la 

competencia emocional en los estudiantes repercute en su estado de ánimo y en 

el aprendizaje eficaz, este artículo tuvo como finalidad examinar y contrastar la 

competencia emocional en la educación y su incidencia en diversos ámbitos 

académicos y personales. Se aplicó y diseño una metodología de investigación no 

experimental de tipo descriptivo correlacional dirigido a un universo de 359 

estudiantes de las universidades de Malga y Almería.  

 

La técnica de la encuesta que se utilizó en este estudio y de la cual fueron 

participes los estudiantes a través del cuestionario como instrumento, confirmo 

que las competencias emocionales influyen en la manera como el chico aprende, 

contribuyendo en la mejora de los aspectos relevantes que favorecen el 

rendimiento del estudiante. A partir de este breve análisis se puede afirmar, que 

dicha investigación se relaciona con el trabajo en curso, y que aporta con 

suficiente información teórica, metodológica y científica que da un soporte 

fundamental que permite profundizar más en el tema planteado.  

 

Por otra parte, siguiendo con esta misma línea de investigación, Mortigo y 

Rincón (2018) en su revista científica educativa, desarrollada en Nueva Granada 

plantean que la competencia emocional enfocada en la educación es una buena 

estrategia para atenuar, muchos aspectos que inciden en buen desempeño de los 

educandos. La finalidad de esta investigación fue verificar la correlación entre 

competencia emocional y la complacencia que pueden experimentar los 

adolescentes en contextos específicos de su diario vivir. 

 

Para este estudio se aplicó y diseño una metodología de no experimental 

transaccional de carácter descriptivo y enfoque cuantitativo, con de la comunidad 
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educativa de la Universidad de Nueva Granada, las técnica e instrumentos que 

utilizaron en este estudio fue el cuestionario, test estandarizado de inteligencia y 

competencia emocional. Este estudio comprobó que la competencia emocional 

tiene un papel importante tanto en la actividad que lleva a cabo el docente como 

en potenciar el aprendizaje en los estudiantes. Este estudio suministra un amplio 

soporte teórico para el trabajo actual y que pretende dar a conocer los beneficios 

de las competencias emocionales en el desempeño académico de los educandos.   

      

De la misma manera Catagora (2020) en su estudio realizado en Lima Perú  

a través de una metodología con modelo cuantitativo, diseño descriptivo de tipo 

no experimental, revela que las competencias emocionales en los estudiantes 

incide  en la calidad de  desempeño escolar, por ello concluye que la 

competencias emocionales son tan indispensables en la vida estudiantil porque se 

relaciona de manera significativa en el clima educacional de los estudiantes 

acrecentado su desempeño y mejorando en gran medida su aprendizaje.   

 

Por otro lado, Prieto y Torres (2018) a través de su estudio  dirigido a un 

establecimiento de educación pública de Bogotá, en el cual se plantearon como 

objetivo determinar la correlación entre las competencias emocionales y  clima 

educacional de los educandos  concluyeron que preexiste una relación muy 

reveladora entre las competencias emocionales   el clima educacional de los 

niños y niñas contribuyendo a que los educando, potencien cualidades que les 

permitan integrase de mejor manera con distintos grupos sociales ayudando  a 

consolidar la paz, la sana convivencia y sobre todo aprendizajes significativos.   

 

Así mismo, López et al. (2018) En su revista científica, desarrollada en 

Barcelona analizan la correspondencia entre el nivel de competencia emocional y 

el estilo y deleite en la vida del adolescente, en este estudio plantea que la 

adolescencia es una etapa de transición y es una edad propicia para desarrollar 

las competencias emocionales, la mismas que les favorecerá en todos los 

ámbitos de su vida. El propósito de esta investigación fue verificar la analogía que 

hay entre competencia emocional y el deleite que pueden experimentar los 

adolescentes en contextos específicos de su vida. 
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Para este estudio se aplicó y diseño una metodología descriptiva 

correlacional con enfoque cuantitativo, con la participación de 485 estudiantes 

entre 11 a 19 años que se constituyeron en la población de estudio, se empleó 

dos cuestionarios, para obtener los datos necesarios a través de una encuesta 

uno para medir la inteligencia emocional y otro denominado cuestionario de 

satisfacción. Este estudio comprobó que la competencia emocional tiene un papel 

sustancial en el perfeccionamiento íntegro del ser humano, concluyendo que 

dicho estudio da suficiente soporte teórico y metodológico al presente estudio.    

 

Mientras en este mismo tema, Márquez y Gaeta (2018) en su artículo 

científico desarrollado en Puebla, México hablan de las capacidades emocionales 

enfocado en la toma de decisiones de los adolescentes, este estudio tiene como 

objetivo analizar la analogía entre las competencias emocionales y la toma de 

decisiones responsables por parte de los adolescentes, para esta investigación se 

aplicó y diseño un estudio  cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, 

aplicado a una población de 70 estudiantes  de cuarto y sexto grado de primaria. 

 

Esta investigación coincidió, en que las competencias emocionales guardan 

relación con las decisiones y procesos de aprendizaje del estudiante, por lo tanto, 

se puede concluir que fomentar las competencias emocionales en los educandos 

vigorizará su manera de aprender, su calidad de vida y las decisiones acertadas y 

responsables que marcaran su vida adolescente y también su desarrollo en el 

ámbito educativo, familiar y profesional.   

   

Por otro lado, Guerra et al. (2021) en su artículo científico desarrollado en 

Extremadura España, platearon que las competencias emocionales son 

esenciales para prevenir situaciones de ciberacoso, especialmente en este tiempo 

donde la educación virtual es clave y fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar la implicación en 

situaciones de ciberacoso de la variable competencia emocional en la población 

estudiantil de la localidad de Extremadura, este estudio tenía como finalidad 

comprobar cómo influye las competencias emocionales en la juventud en 

situaciones de acoso. 
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Este estudio se basó en una metodología de base multivariado y de 

regresión binominal, aplicado a una muestra de 848 individuos a lo cual se apl icó 

la técnica del auto informe los cuales dieron a conocer los perfiles que muestran 

muchos individuos y las dificultades para comprender y regular su estado 

emocional, en conclusión este articulo investigativo puso de manifiesto la 

importancia de impulsar las competencias emocionales en los jóvenes con la 

finalidad de prevenir el ciberacoso, mejorar las actividades educativas y optimizar 

el desempeño estudiantil en los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Finalmente, en los antecedentes internacionales se ubica, el estudio 

científico realizado por Fajardo et al. (2017) en la ciudad de Madrid, donde hacen 

un estudio minucioso del desempeño académico de los alumnos de secundario, 

plantea que hay muchos factores de índole familiar y personal que afectan el nivel  

de rendimiento de los estudiantes. Este estudio tuvo como objetivo determinar 

hasta qué medida el rendimiento escolar de los estudiantes se ve afectado por las 

variables relacionadas con la familia. 

 

Esta investigación se cimento en una metodología de tipo descriptiva 

correlacional, de carácter cuantitativo, donde a través de las técnicas e 

instrumentos empleados para este enfoque se pudo comprobar que lograr buenos 

resultados en el rendimiento académico de los aprendientes depende del nivel 

socioemocional, cultural, ocupacional y afectivo de los familiares. Concluyendo 

que de una u otra forma las competencias emocionales tanto a nivel familiar, 

escolar o personal inciden significativamente no solo en el diario vivir del sino 

también en su aprendizaje y su rendimiento académico.   

 

Siguiendo la misma línea de investigación para los antecedentes 

nacionales se tiene el estudio realizado por Palma y Barcia (2020) desarrollada en 

la ciudad de Portoviejo, Ecuador, en este estudio los autores plantearon que los 

estados emocionales inciden no solo en el comportamiento, o relaciones 

interpersonales sino también en su desempeño, pues los jóvenes con estados 

emocionales desfavorables obtienen bajas calificaciones y por lo tanto en pésimo 

desempeño en sus actividades académicas. Esta investigación tuvo como objetivo 
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examinar la correlación de los cambios emocionales en el desempeño académico 

de los estudiantes de un colegio de la ciudad Portoviejo. 

 

En este estudio se aplicó y diseño una metodología de estudio de tipo 

documental-bibliográfica, la cual consistió en una revisión de 5 texto académicos 

publicado desde el 2015 y 2020, donde hace ver que los cambios emocionales 

influyen en el desempeño académico de los estudiantes, concluyendo que hay 

una correspondencia importante entre los cambios emocionales y el desempeño 

académicos, y lo cual inciden en el éxito del aprendizaje. Este estudio tiene 

aportes teóricos, científico y e instrumentales muy importantes. 

 

Por otro lado, Sánchez (2020) realizo un estudio científico en Lima, Perú 

sobre la competencia emocional, tema similar a la variable trata en la presente 

investigación. En este estudio se analiza que la competencia emocional es un 

elemento predictivo del desempeño académico, este estudio se planteó 

establecer la correlación entre la inteligencia emocional y las destrezas 

matemáticas de los educandos de una institución educativa de Lima.    

 

Para este estudio se aplicó y diseño una metodología investigativa con 

enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional, dirigida a una 

muestra de 226 estudiantes universitarios, a quienes se administró un 

cuestionario reformado del Inventario de Coeficiente Emocional de BARON 

utilizado para medir la inteligencia emocional. Este estudio comprobó que la 

inteligencia emocional es un componente preciso para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes, definiendo la calidad del rendimiento.   

 

Por otra parte, Alcoser et al. (2019) En su estudio realizado en la ciudad de 

Milagro, Ecuador, plantea que al transcurrir el tiempo se hace más notorio que los 

niños y niñas necesitan no solo de la enseñanza de las ciencias básicas, sino que 

urge la educación emocional, por cual este trabajo tuvo como objetivo exponer y 

analizar la correlación entre educación emocional y el aprendizaje de los niños y 

niñas. Para este estudio se aplicó y diseño un método de estudio con enfoque 

mixto de tipo descriptivo y correlacional. 
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Para el estudio se planteó las técnicas de la observación, encuesta y 

entrevista a través de los instrumentos pertinentes para cada técnica aplicada a 

una población de 104 personas integradas por padres, estudiantes y docentes. 

Este estudio puso de evidencia que hay correlación significativa entre la 

educación emocional y el aprendizaje, y se concluye que este trabajo al igual que 

los demás aporta información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Mientras que, Freire et al. (2019) su estudio plantea que la competencia 

emocional es una capacidad que contribuye a fortalecer varios aspectos de los 

procesos de aprendizaje entre ellos el rendimiento académico, este estudio tuvo 

como propósito determinar las causas que perjudican el desempeño académico 

de los estudiantes,  para ello se aplicó y diseño una investigación  con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, con una modalidad de estudio de campo y documental 

de tipo descriptivo correlacional, exploratorio y explicativo, a través de la técnica 

encuesta y el cuestionario como instrumento para levantar información. 

 

Este estudio comprobó que las competencias emocionales optimizan la 

participan activa y dinámica de los estudiantes, favoreciendo a una enseñanza de 

calidad, calidez, eficiente y productivo, que contribuye al buen rendimiento 

académico, se concluye que esta investigación suministra un amplio soporte 

teórico para el para el presente estudio que se está llevando a cabo y que 

pretende dar a conocer los beneficios de las competencias emocionales 

enfocadas a mejorar el desempeño académico.   

 

Por otro lado Villamizar y Mantilla (2021) en su revista científica diseñada 

en Brasil, planteo como objetivo principal identificar la correlación  entre 

comprensión lectora y desempeño académico de los estudiantes de primer año de 

psicología de una de las universidades de Colombia, este estudio se aplicó un 

estudio cuantitativo de tipo correlacional  donde hubo una participación de 49 

estudiantes a quienes se aplicaron los debidos instrumentos, que como resultaron  

se comprobó la relación que existe entre el nivel lector  y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Así mismo Catagora (2020) en su revista científica planteo un estudio cuya 

finalidad fue determinar la correlación que tiene la competencia emocional con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, a través de una metodología de 

investigación descriptiva concluyo que las competencias emocionales son tan 

indispensables en la vida estudiantil porque se relaciona de manera significativa 

en el clima educacional de los estudiantes acrecentado su desempeño y 

mejorando en gran medida su aprendizaje.   

 

Por otro lado, esta investigación guarda relación con el trabajo investigativo 

realizado por, Prieto y Torres (2018) quienes revelaron que las competencias 

emocionales tienen gran importancia para con el clima educacional de los niños 

contribuyendo a que los educandos, potencien cualidades que les permitan 

integrase de mejor manera con distintos grupos sociales ayudando a consolidar la 

paz, la sana convivencia y sobre todo aprendizajes sólidos y muy significativos en  

los estudiantes de todos los niveles.  

 

De la misma manera Lagos y Palma (2020) en su investigación científica en 

la cual aplico una metodología con enfoque cuantitativo con finalidad descriptiva y 

correlacional, indica que la conciencia emocional como parte de las competencias 

emocionales del educando incide de manera notable en el rendimiento estudian ti l 

de los educandos de secundaria, por lo cual concluye que es importante potenciar 

esta cualidad con la finalidad de perfeccionar la calidad del aprendizaje.   

 

Finalmente en los antecedentes nacionales, Ruiz, (2019) en su estudio 

plantea  que la competencia emocional contribuye a lograr la calidad educativa 

tanto se busca en el Ecuador y el mundo entero, la finalidad de este estudio fue 

comprobar  los niveles de manejo emocional en los educandos del instituto 

tecnológico superior de Quito, para sí poder implementar un plan de intervención 

con el propósito de optimizar  las competencias emocionales de los educandos y 

así mejorar su desempeño estudiantil. Esta afirmación concuerda resultado se 

respalda por la investigación llevada a cabo por Justicia-Galiano (2016), donde 

expuso como resultado que la ansiedad y otros procesos que forman parte de las 

emociones son determinantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Para esta investigación científica se diseñó y aplico una metodología de 

tipo cuantitativo, con alcance descriptivo y no experimental, donde se utilizó test 

emocional además de una encuesta, llegando a la conclusión que indispensable 

fomentar en los estudiantes las competencias emocionales pues contribuye a su 

formación académica, y no solo en primaria o bachillerato sino también a nivel 

superior y universitario. A partir de esto se puede afirmar que esta investigación, 

aporta información suficiente para el diseño del presente trabajo investigativo.    

 

El presente trabajo investigativo cuyas variables son las competencias 

emocionales y rendimiento académico se fundamentan en las teorías y enfoques 

conceptuales expuestos por varios pensadores. Entre las teorías que sustentan 

las competencias emocionales tenemos: La teoría de competencia emocional de 

Goleman, quien citado por Rodríguez et al.  (2018) la define como “la capacidad y 

habilidad fundamentada en la inteligencia emocional la cual permite operar de la 

mejor manera nuestras emociones y contribuye a generar un rendimiento 

extraordinario en cualquier actividad a desempeñar” (p.17). En esta teoría 

Goleman afirma que las competencias emocionales logran en el ser humano un 

mejor desempeño en todas las actividades cotidianas.  

 

Una segunda teoría es la propuesta por Cope (2018, p. 127) quien afirma 

que “la competencia emocional ayuda a demostrar resiliencia, empatía, felicidad, 

confianza, integridad y compasión y además tener la capacidad de apreciar las 

emociones de otras personas y coincidir en ellas” (p.34). Estos factores que 

mencione el autor forman parte de las competencias emocionales y son aspectos 

fundamentales que contribuyen a una vida plena y satisfactoria, generando 

procesos esenciales para que el ser humano puede tener un excelente 

desempeño.  “Las competencias emocionales en el sistema es un aporte 

psicopedagógico que no solo innova, sino que contribuye de una forma 

concluyente y adicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Bulas et al.  

2020, p. 2). 

 

En este sentido se ha visto oportuno analizar las siguientes dimensiones 

que aportan a esta teoría, la primera dimensión trata de la conciencia emocional, 
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este espacio de acuerdo con Van (2020, p.12) hace referencia al “desarrollo de la 

capacidad de percibir lo que sentimos emocionalmente y se relaciona con la 

conciencia corporal”. Cuando hablamos de conciencia nos referimos a esa 

cualidad innata que tienen ser humano que permite conocer nuestra existencia e 

inclusive la capacidad de regular nuestros actos, la conciencia emocional ayuda a 

no perder de vista y controlar las emociones y actos. Sobre esta dimensión se 

enfocan los indicadores: Primero, la capacidad para divisar de manera precisa las 

propias emociones y sentimiento. Segundo, el uso adecuado y eficaz de las 

expresiones y vocabulario emocional. Tercero, la habilidad para apreciar de 

manera precisa las perspectivas y emociones de la otra persona e involucrarse 

empáticamente con su experiencia emocional. (Fernández et al. p. 2017). 

 

Del mismo modo, la segunda dimensión comprende la regulación 

emocional, que vislumbra la capacidad de establecer, normas reglas con la 

finalidad de poner en orden las emociones, sobre este tema Muñoz (2019) 

expresó que “regular las emociones guarda relación con la capacidad  de saber 

cuándo y cómo expresar las emociones acordes al contexto o las personas con 

quien se trata”. Es importante saber poner en orden y reglamentar las emociones 

esto permite poder interactuar de mejor manera con los demás.  

 

Los indicadores de esta dimensión se orientan: Primero, en concientizar la 

relación entre emoción, cognición y como nos comportamos. Segundo, en 

comprender el impacto que tienen en otros la expresión emocional que 

mostramos a los demás. Tercero la capacidad para hacer frente a las emociones 

negativas a través de la autorregulación. Cuarto la habilidad para experimentar y 

autogenerar emociones positivas que contribuyan a disfrutar de la vida y al 

bienestar propio y de los demás. Las emociones son de trascendental 

importancia, jugando un papel decisivo en la formación y supervivencia humana 

(Blanco y Vila, 2021) 

 

Así mismo la tercera dimensión trata de la Autonomía emocional, la cual se 

refiere al sentimiento de ser libre y responsable de uno mismo, Guerrero (2018) la 

definió como “la ponderación entre la dependencia y la disolución emocional, es 
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decir que la persona con autonomía emocional tiene la capacidad de tomar sus 

propias decisiones, pensar por sí mismo y asumir con responsabilidad sus actos”.  

Una persona con autonomía emocional no necesita que otro tome decisiones 

emocionales por ella, sino más bien que va a actuar y pensar por sí misma, sobre 

este tema los indicadores se enfocan: Primero, la autoestima la cual se refiere a 

tener una imagen positiva de uno mismo. Segundo, la au tomotivación que es la 

habilidad para motivarse emocionalmente por sí mismo para cumplir las 

actividades sean estas educativas, profesionales, sociales o familiares. Tercero, 

Responsabilidad que implica cumplir con seriedad los compromisos de manera 

segura, ética y decisiva ante la vida sea esta positiva o negativa. Cuarto, la 

autoeficacia emocional que permite construir un balance emocional adecuado. 

Quinto, la resiliencia que es la capacidad que permite superar cualquier problema, 

social, educativo familiar del diario vivir (Fernández et al. p. 2017). 

 

Del mismo modo la cuarta dimensión es la Competencia social, Dodge 

(1985) citado por Flórez y Vélez (2020) define a la competencia social como la 

“habilidad para lograr las metas personales a través de interacción social, 

manteniendo relaciones positivas con las demás personas y en distinto contextos 

situacionales”. El ser humano es un ser social por naturaleza, y su supervivencia 

es el resultado de interactuar con los demás.  

 

Los indicadores de esta dimensión se orientan: Primero, al dominio de las 

habilidades sociales básicas y esenciales en el convivir diario con una actitud 

positiva. Segundo, demuestra respeto por los demás aceptando las diferencias 

grupales o individuales y sobre todo el respeto a los valores y derechos de los 

demás. Tercero, asertividad es decir manifestar la capacidad para mantener el 

equilibrio y expresarse de manera apropiada sin hostilidad ni agresividad. Cuarto, 

capacidad de prevenir y solucionar conflicto, lo cual ayuda a identificar, anticipar y 

afrontar con cautela cualquier conflicto social, personal o educativo (Ocde, 2019). 

 

Finalmente, la quinta dimensión trata sobre la Competencia para la vida y el 

bienestar, todos los seres humanos anhelan su bienestar físico y emocional, 

conlleva a la búsqueda de la felicidad, al respecto Sánchez (2017) expresa que 
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esta dimensión “es la reunión de toda la demás micro competencia, es decir que 

es el compendio de las dimensiones antes analizadas y que son él requisito 

principal para lograr el bienestar”. Los indicadores tratan: Primero, la capacidad 

para proponerse objetivos realistas y positivos. Segundo, la toma de decisiones 

responsables en cualquier contexto sea este personal, familiar, académico, 

profesional y social. Tercero, estar predispuesto a buscar apoyo y asistencia 

cuando se lo necesita tomando en cuenta los recursos disponibles. Cuarto, 

reconocer los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, mostrando 

responsabilidad compromiso y cooperación activa (Ocde, 2019) 

  

En síntesis, las cinco dimensiones tratadas en este espacio y que se 

emplearan en esta investigación, están orientadas en las competencias 

emocionales y su incidencia en las actividades, educativas, laborales o 

profesionales que a diario realizan los seres humanos. La búsqueda constante de 

la calidad educativa ha impulsado a los diferentes investigadores a buscar los 

métodos, técnicas y estrategias que contribuyan a tener un aprendizaje de calidad 

que se vea reflejada en el nivel de rendimiento académico de cada estudiante.  

 

Sobre la teoría que sustentan el rendimiento académico tenemos la 

propuesta de: Tonconi (2010), quien citado por Maureira (2018) define al 

rendimiento académico: “como el nivel de conocimiento que demuestra el o los 

estudiantes en las asignaturas básicas, las mismas que se evidencian con 

indicadores cuantitativos” (p.45).  De acuerdo con esta teoría el desempeño o 

rendimiento se miden mediante las notas o calificaciones que han obtenido los 

estudiantes durante su etapa de aprendizaje en las asignatu ras dadas, estas 

notas que se la expresa de manera cuantitativa son los indicadores que indican si 

el educando a llenado o cumplido las expectativas educativas y cuenta con los 

perfiles de rendimiento que se desea conseguir en el campo educativo.    

 

Otra teoría es la propuesta por Ladislao (2003) quien citado por Vaquero 

(2020) expresa que: “el rendimiento académico corresponde a la trayectoria 

académica del educando, la cual se mide a través del promedio de calificaciones 

y también por el nivel de conocimiento, que adquiere durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje”. Por otro lado este autor en su teoría manifiesta que el 

rendimiento académico no solo se debe considerar el promedio de calificaciones 

adquiridas en el procesos de aprendizaje, sino que también hay que tomar en 

cuenta la calidad de conocimiento, destrezas y habilidades que el aprendiente va 

adquiriendo y desarrollando  a lo largo de su vida estudiantil, esta teoría se apega 

más al presente trabajo investigativo, pues a través de este estudio se desea 

fomentar las competencia emocionales que contribuyen a incrementar el buen 

desempeño de los estudiantes en todos sus aspectos.    

 

Finalmente, una tercera teoría sobre el rendimiento académico la expone 

Chadwick (1979) citado por Heredia y Cannon (2017) afirmo que: “el rendimiento 

académico es un elemento que tienen múltiples propósitos, su función no es solo 

comprobar si ha alcanzado o no los objetivos educativos, sino que es un medio 

que permite identificar los obstáculos principales que impiden alcanzar los 

objetivos”. El rendimiento académico tiene varias razones de ser, pues además de 

medir o comprobar el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes, también 

tiene la finalidad identificar y verificar que obstáculos se presentan en el trayecto 

de enseñanza y aprendizaje y así buscar las estrategias y técnicas que permitan 

superar la problemática y alcanzar el nivel de desempeño deseado. 

 

Del mismo modo que la teoría analizada inicialmente esta teoría tiene 

varias dimensiones, la primera dimensión a tratar es el Ámbito conceptual y 

cognitivo al respecto Salamanca y Sánchez (2018) afirma que “hace referencia a 

los aspectos intelectuales que intervienen en el rendimiento académico, como el 

aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la 

creatividad”. Los indicadores de esta dimensión se enfocan. Primero, la habilidad 

para identificar los elementos de la lógica y el pensamiento. Segundo, la 

capacidad para reconocer la procedencia de la información.  

  

La segunda dimensión trata sobre el Ámbito procedimental el cual según 

Rodríguez (2019) “se refiere a los mecanismos o procedimientos que se deben 

poner en marcha con el propósito de conseguir un fin determinado”. Para poder 

llegar con éxito al final es importante plantearse el método o camino a seguir y de 
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esto trata el ámbito procedimental el cual se enmarca en los siguientes 

indicadores. Primero, la capacidad para la aplicación de los elementos lógicos del 

pensamiento en la solución de problemas. Segundo, la habilidad para resolver 

cualquier situación considerando diferentes puntos de vista. Tercero, la capacidad 

de poner en práctica métodos para solucionar problemas seleccionando varias 

alternativas viables.  

 

Finalmente, la tercera dimensión se refiere al Ámbito actitudinal el cual de 

acuerdo con Mosquera (2017) hace referencia a el “componente afectivo del ser 

humano, es decir a las normas de comportamiento que se debe tener en los 

diferentes contextos de la vida”. La actitud que se demuestra ante cualquier 

situación es importante, por ello los indicadores se enfocan. Primero en la 

capacidad de demostrar perseverancia y creatividad en la toma de decisiones. 

Segundo, la habilidad de adoptar una posición determinada y argumentarla. 

Tercero, asumir la responsabilidad pertinente que implica la toma de decisiones. 

Cuarto la capacidad de ser tolerante a los puntos de vista diferente a la propia. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de estudio que se desarrolló en el presente trabajo investigativo fue de tipo 

aplicada, este tipo de estudio busca resolver problemas prácticos o algún 

problema específico orientándose en la búsqueda y afianzamiento del 

conocimiento para su aplicación (Grove y Gray 2019, p. 33). Desde este punto de 

vista para este estudio se empleó la investigación aplicada, pues implicó poner en  

práctica una serie de procedimientos y mecanismo a través de técnica e 

instrumentos de investigación que permitieron determinar las necesidades o 

problemas que afecten a la sociedad, en este caso este estudio pretende 

determinar la relación que existe entre las competencias emocionales y el 

rendimiento académico con miras a perfeccionar el desempeño. 

 

Este estudio mantuvo un enfoque de tipo cuantitativa, cuya finalidad fue 

recabar la información que el investigador realmente necesita con el propósito de 

describir y examinar de forma numérica y estadística la naturaleza, 

comportamiento y actitudes de quienes conformaron el objeto de estudio” (Prado 

y Pascual 2018, p. 27). Esta investigación se enfocó en medir y analizar de 

manera estadística y numérica los datos que se recopilaron a través de la técnica 

e instrumento de investigación, para lo cual se siguió un conjunto de procesos 

pertinentes que contribuyeron a comprobar si la hipótesis se cumple o no.  

 

Por otro lado según la profundidad este estudio fue de alcance descriptivo 

correlacional, diseño que se fundamenta en lo manifestado por Escobar y Bilbao 

(2020, p.26) quienes indicaron que un estudio con diseño descriptivo correlacional 

busca detallar las propiedades importantes del fenómeno de estudio, y al mismo 

tiempo medir y determinar el grado de analogía que hay entre las competencias 

emocionales y el rendimiento académico de los educandos de noveno grado de la 

institución educativa Veintisiete de Marzo. 

 

En cuanto al diseño de investigación fue no experimental de corte 

transversal, porque se “basa en un proceso de indagación en que se recolectan 
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los datos sin intentar inducir ningún cambio, y al ser transversal se cimenta en la 

observación de los hechos tal como se dan en el contexto de estudio” (Sáez, 

2017, p.43). Por lo tanto, este estudio se desarrolló sin maniobrar de manera 

liberada las variables y pretende relacionar conocimiento hecho o variables y su 

relación con el fenómeno estudiado. Partiendo desde este punto de vista el 

esquema del diseño del presente estudio se bosqueja de la siguiente manera: 

 

Figura 1 

Correlación de variables      

                                                             V1 

 

                               M:               R  

                                                   

                                                  V2 

 

En el cual: 

M =  Población de los estudiantes de 9no grado (2do secundaria)                         

V1 = Variable independiente: Competencias emocionales.  

V2 = Variable dependiente: Rendimiento académico.  

R =  Relación de las variables de investigación.  

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Competencias emocionales. 

Tipo: Cuantitativa  

 

Dimensiones: 

1. Conciencia emocional  

2. Regulación emocional  

3. Autonomía emocional  

4. Competencia social  

5. Competencia para la vida y el bienestar  
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Definición conceptual: Para Torres y Pérez, (2021) “las competencias 

emocionales son el vínculo de procesos neuroquímicos y cognitivos que potencias 

una óptima adaptación en el contexto social, escolar o familiar, contribuyendo 

cosechar mayor posibilidad de éxito en cualquier contexto” (p.164). Desde este 

punto de vista se puede concluir que las competencias emocionales, es la 

capacidad que tienen los seres humanos para expresar sus emociones, estas 

habilidades contribuyen a que las personas se adapten en cualquier contexto.  

 

Dimensiones 

La conciencia emocional es definida por Oliveros (2018) como “la capacidad que 

se debe tener para tomar conciencia de las propias emociones y de la de los 

demás, esta habilidad permite que el ser humano reconozca y concientice sus 

propios sentimientos y las de otras personas” (p.6). Al desarrollar la conciencia 

sobre las emociones y los propios sentimientos permitirá que fácilmente se puede 

reconocer los sentimientos y emociones de los demás y actuar empáticamente 

cualidad que incide  de manera muy importante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de cada uno de los educandos.   

 

Por otro lado, la regulación emocional de acuerdo con Valenzuela y Porti l lo 

(2018) “Es la habilidad que permite manipular o manejar las emociones de 

manera apropiada y resalto que la regulación emocional interactúa con el 

desempeño escolar (p.12) Se puede concluir que la regulación emocional es la 

capacidad que permite cultivar estrategias apropiadas para au togenerar las 

emociones positivas autorregulando inclusivo el comportamiento y la capacidad 

cognoscitiva del educando. 

  

Por consiguiente, la autonomía emocional es definida por Usan y Salavera 

(2018) como “La imagen que se tienen de sí mismo, la satisfacc ión, las buenas 

interrelaciones con uno mismo, además la resiliencia la capacidad que tiene el ser 

humano para enfrentares a situaciones adversas” (p.8).  Esta capacidad al igual 

que las demás es tan importante aún más en este tiempo en el cual se 

experimenta situaciones muy adversas y desmotivadoras que afectan el estado 

emocional de todas las personas. 
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          Sobre la competencia social Bolsoni (2018) la definió como la “habilidad 

para mantener excelentes relaciones con los demás, esta capacidad es 

indispensable en los procesos de enseñanza y aprendizaje e influye en la cal idad 

de rendimiento que obtenga el estudiante, pues este autor concluye diciendo que 

los problemas de conducta que se desarrollan en los aprendientes, así como el 

bajo rendimiento académico, los impulsos agresivos, la desmotivación, los deseos 

de descontinuar sus estudios, entre otros problemas tiene  mucho que ver con las 

bajas competencia social de estos estudiantes. 

 

         Finalmente, sobre la competencia para la vida y el bienestar Chica y 

Sánchez (2017) citando a Bisquerra (2009) hace referencia a la “capacidad para 

adoptar comportamientos adecuados y responsables para hacer frente de manera 

satisfactoria sana y equilibrada a los desafíos del diario vivir” (p.34). A diario nos 

enfrentamos a diversas situaciones y desafíos que afectan de una u otra forma la 

vida personal, familiar, social, educativa o profesional, desarrollar las 

competencias para la vida y el bienestar contribuyen a acoger comportamientos 

apropiados y responsables.   

 

Definición operacional: Operacionalmente para medir las competencias 

emocionales, se empleó el cuestionario de Competencia emocional diseñado por 

Víctor Catacora, siendo validado por tres expertos en metodología de la 

investigación el cual contiene 28 indicadores con 32 ítems elaborados para medir 

las cinco dimensiones, en escala Likert: 

  

Indicadores: De acuerdo con las dimensiones de la variable, los indicadores que 

permitió evaluar los rasgos de la competencia emocional a través de los 32 ítems 

del cuestionario fueron: 

 

1. Conciencia emocional  

▪ Tomar conciencia de las emociones propias y la de los demás. 

▪ Dar nombres a las emociones. 

▪ Tomar conciencia de la interacción: emoción, comportamiento y cognición.  

▪ Atención plena  
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2. Regulación emocional  

▪ Expresión emocional apropiada. 

▪ Capacidad de confrontación. 

▪ Competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

3. Autonomía emocional  

▪ Autoestima. 

▪ Automotivación. 

▪ Responsabilidad  

▪ Autoconfianza. 

▪ Autoeficacia emocional. 

▪ Actitud positiva. 

▪ Pensamiento critico  

▪ Resiliencia 

▪ Buscar ayuda y recursos  

 

4. Competencias sociales  

▪ Manejo de las destrezas sociales. 

▪ Respeto por los demás. 

▪ Comunicación receptiva  

▪ Comunicación expresiva 

▪ Compartir emociones  

▪ Comportamiento prosocial y cooperación  

▪ Clima emocional  

▪ Asertividad  

 

5. Competencia para la vida y el bienestar  

▪ Fijar metas adaptativas. 

▪ Tomar decisiones 

▪ Bienestar emocional   

 

Escala: Ordinal a través de la escala de Likert con cinco opciones de respuesta: 

(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. 
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Variable dependiente: Rendimiento académico. 

Tipo: Cuantitativa  

 

Dimensiones: 

1. Ámbito conceptual 

2. Ámbito procedimental  

3. Ámbito actitudinal  

 

Definición conceptual: Según el punto de vista de Vaquero (2020) el rendimiento 

académico “es el nivel de conocimiento que un estudiante ha desarrollado durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, además del nivel de conocimiento el 

rendimiento se relaciona con la adquisición  de habilidades y destrezas que el 

aprendiente ha obtenido” (p.35). A través del rango de calificación que un 

estudiante ha obtenido durante su etapa escolar se puede medir el nivel de 

aprendizaje y conocimiento obtenido. 

 

Dimensiones 

El ámbito conceptual según  Otero (2021) se define como el nivel de control y 

aprendizaje que un estudiante puede manifestar en lo concerniente a los hechos 

determinados, principios contenidos conceptos y capacidad para resolver 

problemas (p. 32). Desde este punto de vista se puede decir que el ámbito 

conceptual son todo aquello contenido o datos que el estudiante debe 

comprender y afianzar de manera significativa en su estructura mental y cognitiva. 

 

En cuanto al ámbito procedimental según Caballero y Zapata (2019) es el 

“nivel de superación, desarrollo y aprendizaje que el educando adquiere a través 

de una serie de acciones, destrezas y objetivo que se aspira que el estudiante 

consiga” (p. 24). Lograr que los estudiantes obtengan un adecuado rendimiento 

académico requiere poner en práctica una serie de procedimientos que permiten 

desarrollar en ello destrezas y habilidades que le serán de gran utilidad. 

 

Finalmente, el ámbito actitudinal de acuerdo con Estévez y Musitu, (2016) 

“se refiere a la capacidad de asumir con iniciativa y responsabilidad las distintas 
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actividades de aprendizaje, siempre mostrando una actitud positiva lo cual 

contribuye a superar cualquier obstáculo” (p.36). Los valores, actitudes y normas 

forman parte del plano actitudinal que el educando debe desarrollar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y forma parte de su rendimiento.   

 

Definición operacional: Operacionalmente para evaluar el rendimiento 

académico de los estudiantes se empleó el cuestionario de rendimiento 

académico diseñado por Jessie Montalvo Herrera (2021) el mismo que fue 

validado por tres expertos de metodología de investigación y fue adaptado para el 

presente estudio, debido a que mantiene las mismas dimensiones e indicadores 

que permitieron evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 

grado a través de 18 ítems que consideraron las tres dimensiones para la cual se 

utilizó en su medición  la escala de Likert  con cinco criterios de respuesta.  

 

Indicadores: De acuerdo con las dimensiones de la variable, los indicadores que 

permitió evaluar los rasgos del rendimiento académico son: 

 

1. Conceptual  

▪ Conoce  

▪ Relaciona  

 

2. Ámbito procedimental  

▪ Construye. 

▪ Elabora. 

 

3. Ámbito actitudinal  

▪ Colabora. 

▪ Valora  

 

Escala: Ordinal a través de la escala de Likert con cinco opciones de respuesta: 

(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población. 

Gonzáles (2017) expresa que la población “es el conjunto total de elementos que 

tienen características comunes y sobre la cual se desea obtener una información 

o análisis” (p. 17) La población a estudiar estuvo integrada por 103 estudiantes de 

noveno grado de la Institución Educativa “Veintiste de Marzo”  

 

Tabla 1:  

Distribución de la población 

Paralelo                        mujeres                varones  

   A                                    19                         17 

   B                                    17                         16 

   C                                    15                         19 

   Total                              51                         52         

Nota. Datos tomados de la I. E. Veintisiete de Marzo  

  

Criterio de inclusión: Para esta investigación se tomó en consideración a los 

estudiantes de noveno grado de educación general básica (segundo de 

secundaria), porque son educandos que el investigador reconoce los 

conocimientos, destrezas y habilidades desde varios años anteriores y además 

para el investigador es fácil contactarlos por pertenecer a su grupo de trabajo 

(Iglesias, 2020, p. 67). 

 

Criterio de exclusión: Se excluyó a los estudiantes de octavo y decimo de 

básica (primero y tercero de secundaria), por ser educandos que pertenecen a un 

grupo más seleccionado y la circunstancia que vivimos actualmente no permite 

contactarlos fácilmente (Iglesias, 2020, p. 67). 

 

Muestra. 

Según Gonzáles (2017) la muestra se constituye en un “extracto o parte de los 

elementos de la población que conservan las características de esta y sobre la 

cual se aplica la investigación cuando la población es muy grande”. (p.17) la 
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muestra es una parte de la población que permite ser censada o analizada y 

forma parte del universo o población. 

 

Muestreo.  

En este trabajo se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a 

que los estudiantes seleccionados están a cargo del investigador y por lo tanto 

facilita la aplicación de la técnica e instrumentos de investigación.  

 

Unidad de análisis. 

Los individuos sujetos de este estudio lo integraron los estudiantes de noveno 

grado de educación general básica (2do de secundaria)   

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra  

paralelo                            sexo                      cantidad   

     B                                  mujeres                      17                          

                                         varones                      16 

Total:                                                                   33 

Nota. Datos tomados de la I. E. Veintisiete de Marzo  

 

 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Técnica. 

La recolección de información relevante que contribuya al desarrollo de un trabajo 

de calidad, “requiere el empleo de un proceso sistemático, técnicas y distintas 

herramientas que permiten obtener información” (Serrano, 2020, p.68).   Existen 

varias técnicas que son empleadas en la recolección de datos, una de las usadas 

es la encuesta la cual consiste en una “herramienta previamente elaborada con 

interrogantes a partir de los indicadores de las variables y que guardan relación 

con los objetivos e hipótesis del estudio” (Latorre, 2021, p. 36). Por lo tanto, en 

este trabajo de investigacion la tecnica que se utilizó fue la encuesta, la misma 

que permitio recabar la informacion pertinente sobre las competencias 

emocionales y su relacion con el rendimiento academico.  
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Instrumentos. 

La técnica de la encuesta no estuvo completa sin contar con el debido 

instrumento, el cual tiene que ver con , “el conjunto de herramientas que se utilizan 

para ejecutar la técnica que se utilizara en la investigación” (Serrano, 2020, p.69).  

Entre los instrumentos de recolección de datos hay una variedad, pero uno de los 

más usados en el campo de la investigación científica es el cuestionario, el cual 

se refiere a un “instrumento estandarizado de recolección de datos que contiene 

una serie de preguntas dirigidas a los sujetos investigados y que contribuye a 

estudiar la problemática y verificar la hipótesis” (Solíz, 2019, p.17).  

 

Para el presente estudio se utilizó el cuestionario de competencias 

emocionales ya validado y que fue diseñada por Víctor Hugo Catacora Guzmán 

(2020) el mismo que considera las mismas dimensiones de las competencias 

emocionales tratadas en el presente estudio, y se la evaluó a través de la escala 

de Likert el cual presentó cinco posibilidades de respuesta, que permitió registrar 

los datos con un orden, practico, concreto y lógico.  

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento para la validación de las competencias emocionales   

Características  

Nombre del instrumento  Cuestionario de Competencia Emocionales  

Autor  Víctor Hugo Catacora Guzmán 

Adaptación  Ángel Mardoqueo Meneses Garzón  

Dirigido  A estudiantes de noveno grado (segundo de 

secundaria) de la Institución Educativa 

“Veintisiete de Marzo” Balzar, Ecuador 2021. 

Objetivo  Determinar el nivel de competencias 

emocionales en los estudiantes de noveno 

grado de la institución educativa Veintisiete de 

Marzo, Balzar Ecuador 2021. 

Forma de administrar  Individual  

Numero de ítems  32  

Dimensiones para evaluar  
D1: Conciencia emocional  
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D2: Regulación emocional  

D3: Autonomía Emocional  

D4: Competencia Social  

D5: Competencia para la vida y el bienestar  

Escala de valoración  Nunca = 1 

Casi Nunca =2 

Algunas veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

Categorías   Baja (32-64) 

Tendencia baja (65-92) 

Tendencia alta (97-128) 

Alta (129-160) 

 

Siguiendo un proceso similar al anterior, para la segunda variable se empleó el 

cuestionario de rendimiento académico elaborado por Jessie Montalvo Herrera 

(2021) que contiene las mismas dimensiones consideradas en el presente 

estudio, que se lo medirá mediante la escala de Likert.  

 

Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento para la validación del rendimiento académico    

Características  

Nombre del instrumento  Cuestionario de Rendimiento Académico   

Autor/a  Jessie Angiela Montalvo Herrera 

Adaptación  Ángel Mardoqueo Meneses Garzón  

Dirigido  A estudiantes de noveno grado (segundo de 

secundaria) de la Institución Educativa 

“Veintisiete de Marzo” Balzar, Ecuador 2021. 

Objetivo  Evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes de noveno grado de educación 

general básica (2do de secundaria). 

Forma de administrar  Individual  

Numero de ítems  18  
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Dimensiones a evaluar  D1: Conceptual  

D2: Procedimental  

D3: Actitudinal  

Escala de valoración  Nunca = 1 

Casi Nunca =2 

Algunas veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

 

 

Validez de instrumentos  

Dominguez, Medina y Gonzales (2018, p.164) afirmó que la validez se refiere al 

grado en que un instrumento mide la variable que se desea evaluar, un 

instrumento tiene validez cuando es útil para ofrecer los resultados sobre la 

población estudiada. Además, estos mismos autores concluyeron diciendo que un 

instrumento para que sea válido debe considerar la validez relacionada con: el 

contenido, la veracidad y el concepto.  Desde esta perspectiva cabe señalar que 

el instrumento que se aplicó para medir las competencias emocionales consta con 

la validación proporcionada por los siguientes tres expertos  

Tabla 5 

Validación de juicios de expertos  

N°                Expertos                              Grado académico               Dictamen 

01       Solís Castillo, Julio César                       Magister                   Aplicable  

02       Solano Paz, Carmen Loza                      Magister                   Aplicable 

03       Llancán Obispo, Jaime Daniel                Magister                   Aplicable 

Nota. Fuente certificados de validación  

 

Así mismo el instrumento que se aplicó para medir el rendimiento académico de 

los estudiantes de noveno grado de educación general básica en el presente 

trabajo de investigación cuenta con la validación respectiva otorgada por los 

siguientes expertos en metodología de investigación. 
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Tabla 6 

Validación de juicios de expertos  

N°        Expertos                                       Grado académico              Dictamen  

01   Vega Vilca, Carlos Sixto                             Doctor                      Aplicable 

02   Del Castillo Talledo, Cesar Humberto         Doctor                       Aplicable          

03   Rojas Bandan, Patricia Raquel                   Magister                   Aplicable               

Nota. Fuente certificados de validación 

 

Confiabilidad de instrumentos:  

Ovando (2018) sugiere que la confiabilidad de un instrumento implica el grado en  

que este produce deducciones sólidas y coherentes. Para medir el nivel de 

fiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach, al respecto Valbuena (2017) afirmo que 

esta prueba “es una tabla de medida que se utiliza para evaluar la confiabilidad de 

una escala y mide la magnitud en que los ítems del instrumento están 

correlacionados”. En esta prueba los valores de confiabilidad se prevén acorde a 

la siguiente escala de valoración.   

 

  Tabla 7 

  Escala de valores de nivel de confiabilidad 

    Valores                                            Nivel 

-1        a   0                               No hay confiabilidad 

0,01    a   0,49                     Baja confiabilidad 

0,5      a   0,75                     Moderada confiabilidad 

0,76    a   0,89                     Fuerte confiabilidad 

0,9      a   1                               Alta confiabilidad 

Nota. Fuente Ovando (2018) 

 

Para comprobar la confiabilidad del instrumento Competencias emocionales se 

aplicó una prueba piloto a 10 sujetos aparte de la muestra, pero con las mismas 

características de la población de estudio (noveno grado). Una vez procesados 

los datos utilizando la prueba Alfa de Cronbach se obtuvo el coeficiente 0,976 lo 

que equivale a una alta confiabilidad del instrumento evaluado. 
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Tabla 8 

Confiabilidad del instrumento Competencias emocionales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,975 ,976 18 

Nota. Fuente IBM SPSS Alfa de Cronbach 
 

Para verificar la confiabilidad del instrumento Rendimiento académico se llevó a 

cabo el mismo proceso, de la variable anterior, con los mismos diez sujetos de 

prueba que pertenecen a la población de noveno grado de educación básica 

(segundo de secundaria) de la institución objeto de este estudio, una vez 

procesada la información se obtuvo el coeficiente de 0,973 que equivale a que el 

instrumento tiene alta confiabilidad como se indica la tabla siguiente. 

  

Tabla 9 

Confiabilidad del instrumento Rendimiento académico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,970 ,974 18 

Nota. Fuente IBM SPSS Ala de Cronbach 

 

3.5. Procedimientos  

Para la ejecución metodológica del presente estudio se procedió a determinar la 

población y la muestra la cual se constituirá en la unidad de análisis a quienes se 

aplicó las técnicas (encuesta)  e instrumentos (cuestionario) de investigación, que 

se utilizaron para la recolección de información que contribuyó  a la manipulación 

o control pertinente de la variable, es decir la aplicación correspondiente de la 

técnica de tabulación estadístico del valor de la variable obtenido a través del 

grupo de estudiantes que integran la unidad de análisis. 

 

Las coordinaciones institucionales previas se las formalizara con las 

autoridades distrito educativo D13 y de Escuela de Educación Básica Veintisiete 
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de Marzo, para lo cual el investigador en primer lugar mantuvo una entrevista con 

directivo del establecimiento educativo, donde se dio a conocer los aspectos 

relevantes de la investigación, adema se tramitó el debido permiso para realizar el 

estudio en dicha entidad educativo con los estudiantes de la básica superior 

(secundaria). Una vez obtenido el permiso se dispuso a llevar a cabo una muestra 

piloto a 10 estudiantes que formaban parte de la misma población de estudio de 

donde se obtuvo la muestra, paro lo cual se pidió previamente el consentimiento 

informado a los representantes el mismo que fue acogido y firmado por ellos. 

 

Acto seguido se procedió a aplicar días después la encuesta a los 

estudiantes seleccionados para lo cual se los cito a la institución educativa en 

compañía de sus representantes, y tomando en cuenta las medidas de 

bioseguridad  pertinente y además se procuró  convocar a los estudiantes que 

cuentan con las dos vacuna contra del Covid-19, para la ejecución de la encuesta 

se utilizó un cuestionario validado por tres expertos el cual también fue sometió a 

la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach, resultado arrojo una alta confiabilidad. 

    

3.6. Método de análisis de datos  

El método que se ejecutó para procesar los datos de la investigación, inicia desde 

el momento de la recolección de los datos de información que se obtendrá a 

través de las herramientas que se ha seleccionado para este estudio (encuesta y 

cuestionario), una vez obtenido los datos se procederá a calcular los valores de 

las correlaciones y las tabulaciones de las frecuencias utilizando los programas de 

Excel y SPSS 25,  que de acuerdo con Velásquez (2017) es un programa 

estadístico informativo muy confiable por lo que es muy usado en las ciencias 

exactas, sociales y aplicadas. Software informático que permitió obtener el valor 

de las dimensiones y la relación con la otra variable.  

 

Además de estas valiosas herramienta tecnología se empleó el análisis 

estadístico descriptivo de los datos el mismo que de acuerdo con Gonzáles (2017) 

“es una herramienta matemática que sintetiza y ordena la información que 

suministra los datos de la muestra estudiada, a través de gráficos y medios 

visuales que son descritos y analizados” (p.35) para el análisis descriptivo se 
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empleó el grafico de barra el mismo que permitió organizador los datos de manera 

ordenada y hacer un análisis de cada uno de los resultados. 

 

Por otro lado se utilizó la estadística inferencial la misma que de acuerdo 

con Díaz (2019) tiene como finalidad “llevar a cabo deducciones a través de 

herramientas no paramétricas como la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar la 

normalidad y la prueba de Spearman cuyo propósito fue comprobar la correlación 

de las variables y verificar si rechaza o no la hipótesis” (p.2) en estudio se planteó 

una hipótesis general y cinco específicas que necesitan ser comprobadas, por lo 

tanto a través de la prueba de Spearman se analizó la correlación de las variables 

y dimensiones de estudio y si  se cumple o con cada una de las hipótesis.  

      

3.7. Aspectos éticos  

El presente estudio tuvo  la finalidad de mejorar varios aspectos  educativos de 

los educandos, por lo tanto no afectara a ningún integrante de este procesos 

investigativo, es así que se procedió a solicitar la debida autorización tanto del 

directivo, como los representantes legales de los estudiantes investigados a 

través del consentimiento informado, documento que fue firmado  por los 

representantes en su respaldo a este trabajo y poder aplicar las técnicas e 

instrumentos de levantada de información, para la cual se contará con la 

participación de los evaluados de manera reservada y con un trato equitativo, e 

imparcial cuidando que  la información a recabar sea de estricta confidencialidad 

para no crear malestar, mostrando siempre el respeto debido de acuerdo a los 

siguientes principios éticos. 

 

El principio de autonomía, dando la oportunidad de que el participante 

tenga la facultad o libre determinación de decidir su propia conducta o normas sin  

depender o ser obligada por algún impulso externo (Soro, 2018, p.15). De 

acuerdo a este punto de vista el cuestionario estará conformado con varios items 

los cuales tienen cinco posibilidades de respuesta donde el participante tendra la 

autonomia de seleccioanr la respuesta que mas le convenga de acuerdo a su 

priopio criterio sin que el invesigar tenga que intervenir o incida en su decisión . 
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El principio de justicia, el cual implica “que se trata a todos de manera 

equitativa, sin distinción, la investigación se planificara de tal manera que 

beneficie a toda la población de personas de la cual se extrajo la muestra 

representativa” (Calderón, 2017, p.34). De acuerdo con lo manifestado por el 

autor este trabajo de investigación beneficio de manera equitativa a todos los 

integrantes de la escuela de educación básica Veintisiete de Marzo y de manera 

directa a los alumnos de 9no grado (segundo de secundaria).  

  

Además entre los aspecto éticos se tomó en cuenta el código de ética de la 

Universidad Cesar Vallejo, donde se prestó la debida atención a la propiedad 

intelectual, por lo cuan en la  redacción y citas textuales se siguió  las normativas 

dictadas por la American  Psychological Association  (APA) séptima edición, para 

obstaculizar el plagio en este documento de estudio, además para poder utilizar 

sin ningún inconveniente los cuestionarios elaborados por otros investigadores  y 

que cuentan con la validación  de los expertos se tramitó el permiso 

correspondiente para su consentimiento y autorización de uso en el presente 

trabajo de investigación científica.   
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IV. RESULTADOS 

 

Estadística descriptiva  

Tabla 10 

Nivel alcanzado de la variable competencias emocionales  

Competencias emocionales                   

           Frecuencia                   Porcentaje 

Bajo                   23                                70% 

Medio                  7                                 21% 

Alto                     3                                   9% 

Total                  33                                100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes.     

 

Figura 2 

Nivel alcanzado de la variable competencias emocionales. 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de competencias emocionales. 

 

 

 

Análisis  

En la tabla 10 y figura 2, se identifica el nivel de competencia emocional en los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa. En general se observa 

que el 70 % de los encuestados tienen un nivel bajo, mientras que un 21% 

evidencia un nivel medio y finalmente el 9% restante de los participantes han 

alcanzado un nivel alto en esta variable analizada. 
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Tabla 11 

Nivel alcanzado de la dimensión conciencia emocional.  

Conciencia emocional                                      

  
          Frecuencia                     Porcentaje                      

Bajo                           27                                   82% 

Medio                          4                                    12% 

Alto                              2                                      6% 

Total                                     33                                     100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Figura 3 

Nivel alcanzado de la dimensión conciencia emocional 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de conciencia emocional. 

 

 

Análisis  

En la tabla 11, figura 3 se identifica el nivel de conciencia emocional de los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa. En general se evidencia 

que el 82% de los estudiantes que participaron de la encuesta tienen un nivel 

bajo, mientras que por otro lado un 12% posee un nivel medio y el 6% restante 

tiene un alto nivel de conciencia emocional.    
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Tabla 12 

Nivel alcanzado de la dimensión regulación emocional                                                 

Regulación emocional 

          Frecuencia                      Porcentaje                      

Bajo                        24                                     73% 

Medio                       7                                      21% 

Alto                           2                                       6% 

Total                       33                                      100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

  

Figura 4 

Nivel alcanzado de la dimensión regulación emocional 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de regulación emocional. 

 

 

Análisis  

En tabla 12, figura 4, se identifica el nivel de la regulación emocional en los 

estudiantes de noveno de la institución educativa. En general se observa que el 

73% de los participantes de la encuesta, poseen un bajo nivel, mientras que otro 

21% tiene un nivel medio y solo un 6% restante de los participaron de la encuesta 

indicaron poseer un nivel alto en la regulación emocional.  
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Tabla 13 

Nivel alcanzado de la dimensión autonomía emocional.         

Autonomía emocional     

    Frecuencia                       Porcentaje                      

Bajo                       19                                       58% 

Medio                    13                                       39% 

Alto                         1                                         3% 

Total                      33                                      100% 

Nota. Datos obtenidos a través de la encuesta    

 

Figura 5 

Nivel alcanzado de la dimensión autonomía emocional 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de autonomía emocional. 

 

 
 

  

Análisis  

En la tabla 13, figura 5 se identifica el nivel de autonomía emocional de los 

educandos de noveno grado de la institución educativa. En general se observa 

que el 57% de los estudiantes participantes manifestaron tener un bajo nivel, 

mientras que por otro lado un 39% obtuvo un nivel medio, y solo el 3% del 

restante de los participantes posee un alto nivel de autonomía emocional. 
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Tabla 14 

Nivel alcanzado de la dimensión competencia social  

Competencia social 

    Frecuencia                 Porcentaje                      

Bajo                          18                               55% 

Medio                        11                               33% 

Alto                             4                               12% 

Total                         33                              100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Figura 6  

Nivel alcanzado de la dimensión competencia social 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de competencia social. 

 

 

Análisis  

En la tabla 14, figura 6, se identifica el nivel de competencia social en los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa. En general se observa 

que el 55% de los estudiantes evidencian tener un nivel bajo, mientras que un 

33% de los participantes demostraron tener un nivel medio y finalmente el 12% 

restante evidencio tener un alto nivel de competencia social. 
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Tabla 15 

Nivel alcanzado de la dimensión competencia para la vida y el bienestar  

Competencias para la vida y el bienestar 

    Frecuencia                       Porcentaje                      

Bajo                         17                                     52% 

Medio                      10                                     30% 

Alto                           6                                     18% 

Total                        33                                   100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

  

Figura 7 

Nivel alcanzado de la competencia para la vida y el bienestar 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de competencia para la vida y el 

bienestar 

 

Análisis  

En la tabla 15, figura 7, se identifica el nivel de competencias para la vida y el 

bienestar, en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa. En 

general se observa que el 52% de los participantes tienen un bajo nivel, mientras 

que un 30% evidencio tener un nivel medio, y solo un 18% restante demostró 

tener un alto nivel de competencia para la vida y el bienestar. 
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Tabla 16 

Nivel alcanzado de la variable rendimiento académico                                  

Rendimiento académico     

       Frecuencia                      Porcentaje                      

Bajo                        26                                     79% 

Medio                       4                                     12%                                

Alto                           3                                       9% 

Total                        33                                    100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

 

Figura 8  

Nivel alcanzado de la variable rendimiento académico 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual de rendimiento académico  

 

 

Análisis  

En la tabla 16, figura 8 se identificó el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa. En general se observó 

que el 79% de los estudiantes encuestados demostraron tener un nivel bajo en el 

rendimiento académico, mientras que el 12% obtuvo un nivel medio y solo un 9% 

restante alcanzo un nivel alto en el rendimiento académico. 
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Tabla 17 

Nivel alcanzado de la dimensión ámbito conceptual   

Ámbito conceptual 

             Frecuencia                          Porcentaje                      

Bajo                            27                                         82% 

Medio                           4                                          12% 

Alto                               2                                            6% 

Total                           33                                         100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Figura 9 

Nivel alcanzado de la dimensión del ámbito conceptual 

 
Nota. La figura muestra el nivel porcentual del ámbito conceptual. 

 

 

 

Análisis 

En la tabla 17, figura 9, se identificó el nivel conceptual de los estudiantes de 

noveno grado de la institución educativa. En general se observó que el 82% de 

nivel bajo, mientras que un 12% indico tener un nivel medio en esta dimensión del 

rendimiento y finalmente solo un 6% de estos estudiantes evidenciaron tener un 

alto nivel conceptual. 
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Tabla 18 

Nivel alcanzado de la dimensión procedimental 

Ámbito procedimental 

       Frecuencia                       Porcentaje                      

Bajo                             27                                      82% 

Medio                            3                                        9% 

Alto                               3                                         9% 

Total                           33                                      100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Figura 10 

Nivel alcanzado de la dimensión ámbito procedimental 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. La figura muestra el nivel porcentual del ámbito procedimental. 

 

 

Análisis 

En la tabla 18, figura 10, se identificó el nivel procedimental de los estudiantes de 

noveno grado de la institución educativa. En general se observó que el 82% de 

los estudiantes que participaron de la encuesta evidenciaron tener un nivel bajo, 

mientras que un 9% demostró tener un nivel medio en esta dimensión y otro   9% 

similar al anterior evidencio tener un nivel alto en el ámbito procedimental del 

rendimiento académico. 
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Tabla 19 

Nivel alcanzado del ámbito actitudinal             

Ámbito actitudinal 

      Frecuencia                     Porcentaje                      

Bajo                            22                                   67% 

Medio                           8                                    24% 

Alto                               3                                      9% 

Total                           33                                    100% 

Nota. Datos tomados de la encuesta a los estudiantes. 

 

Figura 11  

Nivel alcanzado en la dimensión del ámbito actitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el nivel porcentual del ámbito actitudinal. 

 

 

Análisis 

En la tabla 19, figura 11, se identificó el nivel actitudinal de los estudiantes de 

noveno grado de la institución educativa. En general se observó que el 67% de 

los participantes de la encuesta manifestó tener un nivel bajo, mientras que un 

24% evidencio un nivel medio en este aspecto, y el 9% restante de los 

estudiantes encuestados evidenciaron tener un alto nivel en el ámbito actitudinal. 
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Estadística inferencial   

Prueba de normalidad 

 De acuerdo con Gonzáles (2017) La prueba de normalidad “permite determinar si 

un conjunto de datos obtenidos de la muestra es consistente o no, en esta prueba 

si el valor de p es menor o igual al nivel de significancia (0,05), se rechaza la 

hipótesis nula” (p.23). Para la presente prueba se utilizó la prueba de Shapiro -

Wilk, debido a que se aplica a una muestra de máximo 50 participantes, prueba 

que arrojo los siguientes resultados.  

 

Tabla 20 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Competencia emocional  

Conciencia emocional 

Regulación emocional 

Autonomía emocional 

Competencia social 

Competencia para la vida y el bienestar 

Rendimiento académico  

,905 

,794 

,888 

,935 

,942 

,946 

,746 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

,007 

,000 

,003 

,049 

,048 

,044 

,000 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS  

 

Análisis:   

De acuerdo al análisis realizado se puede determinar que los resultados de 

significancia de la variable competencia emocional junto con sus dimensiones y la 

variable rendimiento académico presenta un nivel de significancia inferior al l ímite 

establecido (0,05), por lo tanto para medir o evaluar la relación entre las 

competencias emocionales, sus dimensiones y el rendimiento académico se 

empleó la prueba no paramétrica de Spearman, puesto que son pruebas de 

distribución libre que se fundamentan en determinadas hipótesis, donde los datos 

no cuentan con una distribución normal utilizando el nivel de significancia de 0,05 

o  95% de confiabilidad. (Díaz 2019, p.19)   
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Prueba de hipótesis  

Contrastación de la hipótesis y el objetivo general 

H0: La competencia emocional no se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Veintisiete de Marzo Bazar-Ecuador, 2021 

H1: La competencia emocional se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Veintisiete de Marzo Bazar-Ecuador, 2021. 

Tabla 21 

Prueba de coeficiente de correlación de competencia emocional y rendimiento 

académico 

  Correlaciones 

Competencia 

emocional 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,483 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 33 33 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

 ,483  1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 33 33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

En base a la tabla 21 se evidencian los resultados de la correlación por rangos de 

Spearman, donde se puede constatar una relación significativa (0,01<0,05) y un 

coeficiente de correlación media (rho=0,483) entre competencia emocional y 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno, en vista a esto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la competencia 

emocional se relaciona con el rendimiento académico. 
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Contrastación del objetivo específico 1 con la hipótesis específica 1 

H0: La conciencia emocional no se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. 

H1: La conciencia emocional se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. 

Tabla 22  

Prueba de coeficiente de correlación de la conciencia emocional y rendimiento 

académico 

Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Conciencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,266 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 33  33 

Conciencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
 ,266 1,000 

Sig. (bilateral)  ,016 . 

N 33   33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

De acuerdo a la tabla 21  se puede apreciar los resultados de la correlación por 

rangos de Spearman, donde se observa una relación significativa (0,016<0,05) y 

un coeficiente de correlación media (rho=0,266) entre conciencia emocional y 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo que indica que si 

existe una relación significativa  relación entre la dimensión conciencia emocional 

y la variable rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado. 
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Contrastación del objetivo específico 2 con la hipótesis específica 2 

H0: La regulación emocional, no se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021 

H1: La regulación emocional, se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. 

Tabla 23 

Prueba de coeficiente de correlación de la regulación emocional y rendimiento 

académico 

Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Regulación 

emocional 

Rho de 

Spearman 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,310 

Sig. (bilateral) . ,049 

 N 33 33 

Regulación 

emocional 

Coeficiente 

de correlación 
,310 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

N 33 33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

De acuerdo a la tabla 22  se observa los resultados de la correlación por rangos 

de Spearman, donde se evidencia una relación significativa (0,049<0,05)  y un 

coeficiente de correlación media (rho=0,310) entre regulación emocional y 

rendimiento académico, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa lo que indica que existe una relación significativa entre la 

regulación emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 

grado de la escuela Veintisiete de Marzo. 
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Contrastación del objetivo específico 3 con la hipótesis específica 3 

H0: La autonomía emocional no se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021 

H1: autonomía emocional se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 

“Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. 

Tabla 24  

Prueba de coeficiente de correlación de la autonomía emocional y rendimiento 

académico 

Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Autonomía 

emocional 

Rho de 

Spearman 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,335 

Sig. (bilateral) . ,05 

N 33 33 

Autonomía 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
,335 1,000 

Sig. (bilateral) ,05 . 

N 33 33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

En la tabla 24 se identifica los resultados de la correlación por rangos de 

Spearman donde se puede visualizar una relación aceptable (0,05=0,05) y un 

coeficiente de correlación media (rho=0,335)   entre la autonomía emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo cual indica que la autonomía 

emocional está relacionada con el  rendimiento académico de los estudiantes de 

noveno grado de educación general básica. 
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Contrastación del objetivo específico 4 con la hipótesis específica 4 

H0: La competencia social, no se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021 

H1: La competencia social, se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. 

Tabla 25  

Prueba de coeficiente de correlación de la competencia social y rendimiento 

académico 

Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Competencia 

social 

Rho de 

Spearman 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,266 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 33 33 

Competencia 

social 

Coeficiente de 

correlación 
,266 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 33 33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

Según la tabla 25 se observa los resultados de la correlación por rango de 

Spearman, donde se pudo comprobar una relación significativa (0,034<0,05) y un  

coeficiente de correlación media (rho=0,266), entre competencia social y el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo cual indica que la 

competencia social y la variable rendimiento académico de los estudiantes, están 

significativamente relacionadas.  



52 

Contrastación del objetivo específico 5 con la hipótesis específica 5 

H0: La competencia para la vida y el bienestar, no se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021 

H1: La competencia para la vida y el bienestar, se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021 

Tabla 25  

Prueba de coeficiente de correlación de la competencia para la vida y el bienestar 

y rendimiento académico 

  Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Competencia 

para la vida y 

el bienestar 

Rho de 

Spearman 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
 1,000 ,330 

Sig. (bilateral) . ,041 

N 33 33 

Competencia 

para la vida y 

el bienestar 

Coeficiente de 

correlación 
 ,330 1,000 

Sig. (bilateral)  ,041 . 

N 33 33 

Nota. Fuente programa de análisis estadístico IBM SPSS 

Análisis: 

En base a la tabla 26  se observa los resultados de la correlación por rangos de 

Spearman, la cual revelo una relación positiva (0,041<0,05) y un coeficiente de 

correlación media (rho=0,330) entre competencia para la vida y el bienestar y 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno, por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que indica que la competencia 

para la vida y el bienestar esta significativamente relacionada con el rendimiento 

académico de los estudiantes de noveno grado de educación general básica. 
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V. DISCUSIÓN

Es importante mencionar que los resultados logrados en este este trabajo 

investigativo evidenciaron aspectos trascendentales que guardan estrecha 

relación con las diversas teorías científicas en la cual se sustenta el presente 

estudio, fundamentando de manera esencial el trabajo realizado, pues fortalece 

los objetivos tanto general como específicos planteados al inicio del estudio.  

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad determinar  la relación 

que existe entre las competencias  emocionales y el rendimiento académico de 

los estudiantes de noveno grado (segundo de secundaria) de la institución 

educativa Veintisiete de Marzo de la ciudad de Balzar en la república del Ecuador, 

esto se comprobó a través de la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman donde se obtuvo un valor de 0,483 y una significancia bilateral 0,01 

menor 0,05 motivo el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa  demostrando que las competencias emocionales guardan una 

correlación significativa, lo que indica que los estudiantes al tener un nivel bajo en  

las competencias emocionales las emociones incide de manera significativa en su  

rendimiento académico.  

Los resultados obtenidos a través de la prueba aplicada concuerda con los 

estudios realizados por Catagora (2020) quien en su estudio demuestra que la 

baja calidad de competencias emocionales en los estudiantes repercute en su 

nivel de desempeño escolar, por ello concluye que la competencias emocionales 

son tan indispensables en la vida estudiantil porque se relaciona de manera 

significativa en el clima educacional de los estudiantes acrecentado su 

desempeño y mejorando en gran medida su aprendizaje.   

Por otro lado, esta investigación guarda relación con el trabajo investigativo 

realizado por, Prieto y Torres (2018) quienes revelaron que las competencias 

emocionales tienen una relación positiva con el clima educacional de los niños y 

niñas contribuyendo a que los educandos, desarrolle habilidades y destrezas que 

le permitirán potenciar y consolidar la paz, la sana convivencia y sobre todo 

aprendizajes sólidos y significativos, donde obtenga un excelente rendimiento.   



54 
 
 

Así mismo estos resultados concuerdan con lo expuesto por Fajardo at al. 

(2017) Quienes en su estudio realizado en la ciudad de Madrid plantean que el 

rendimiento escolar que los educandos de secundaria obtienen se ve influenciado 

por diversos factores, entre ellos las competencias emocionales, además a través 

de la, metodología descriptiva correlacional pudo comprobar que el nivel de 

competencias emocionales guarda relación con el nivel de rendimiento estudian ti l 

que los aprendientes obtengan en los diferentes aspectos educativos.  

 

Otro aporte muy trascendental que guarda relación con los resultados 

obtenidos en este estudio fue los logrados por Alcoser at. Al (2019) desarrollado 

en la ciudad de Milagro, Ecuador, estudio que tuvo como propósito exponer y 

analizar la relación que existe entre las competencias emocionales y el 

aprendizaje de los niños y niñas, a través de este estudio aplicado a una 

población de 104 estudiantes pudo comprobar que existe una relación muy 

significativa entre la competencia emocional y el aprendizaje del educando.  

 

En referencia al primer objetivo específico de esta investigación el cual fue 

determinar la relación que existe entre la dimensión conciencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de la institución 

educativa Veintisiete de Marzo, Balzar-Ecuador, 2021. Se comprobó mediante la 

misma prueba de Spearman la cual arrojo un coeficiente de 0,310 y una 

significancia de 0,049 nivel casi similar al valor establecido 0,05.  Los resultados 

indicaron que existe una correlación positiva entre la dimensión conciencia 

emocional y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Este resultado se respalda por la investigación llevada a cabo por Márquez 

y Gaeta (2018) desarrollado en Puebla México donde a través de su estudio pudo 

comprobar que las competencia emocional tiene mucho que ver con las 

decisiones responsables que estudiante pueda tomar, es decir que la conciencia 

emocional guarda relación con las decisiones  procesos de aprendizaje del 

estudiante lo cual influye en la calidad de su rendimiento dentro y fuera de la 

institución educativa, además aprende a tomar buenas decisiones.  
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Por otro lado, Justicia (2016), expuso como resultado que la ansiedad y 

otros procesos cognitivos son un problema que forma parte de la conciencia 

emocional y por lo tanto influye en el rendimiento académico de los educandos en  

los distintos niveles. Así mismo Lagos y Palma (2020) en los resultados de su 

investigación, indica que la conciencia emocional obtuvo una medida muy cerca a 

la escala del promedio requerido lo cual indico una relación muy baja entre la 

conciencia emocional y el desempeño estudiantil de los educan dos de 

secundaria, por lo cual concluye que es importante potenciar esta cualidad con  el 

objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje y desarrollo cognitivo.  

 

En el segundo objetivo específico se planteó  determinar la relación que 

existe entre la dimensión regulación emocional y el rendimiento académico en  los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa Veintisiete de Marzo, 

Balzar-Ecuador, los resultados indicaron que existe una relación significativa entre 

la regulación emocional y el rendimiento académico de los estudiantes, esto 

concuerda con lo investigado por  Valenzuela y Portillo (2018) que en base a los 

resultados obtenidos indico que la regulación emocional interactúa o se relaciona 

con el rendimiento académico y concluye diciendo que la habilidad académica 

que desarrolla el estudiante se asocia con la regulación de sus emociones. 

 

Así mismo Usan y Salavera (2018) en su investigación concluyen que la 

autorregulación emocional tiene mucho que ver con el grado de motivación que el 

estudiante puede experimentar en su aprendizaje, en los resultados de su estudio 

reveló que los estudiantes con altos índices de motivación se relacionan 

directamente con la capacidad de regular con claridad sus emociones lo cual 

incide también en su desempeño estudiantil. Por otro lado Arntz y Truence (2019) 

en su investigación cuyos resultados evidenciaron que no existe una marcada 

relación entre la regulación emocional y la calidad curricular de los estudiantes de 

secundaria, pues afirma que la capacidad que el estudiante manifiesta para 

afrontar los procesos de aprendizaje no tiene relación con la capacidad de 

gestionar y autorregular sus emociones, punto de vista que difiere mucho con lo 

que este y otros estudios han comprobado.  
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El tercer objetivo específico tuvo la finalidad de determinar la relación entre 

la autonomía emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 

grado de la institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar. Ecuador, los 

resultados según los valores obtenidos en la prueba se pudo constar que si existe 

una relación positiva entre la autonomía emocional y el rendimiento académico de 

los estudiantes analizados, por otro lado se obtuvo un rango de significancia 

similar al nivel establecido lo cual hace ver  que existe una baja relación entre la 

dimensión estudiada y la variable. 

 

Este estudio se respalda por la investigación realizada por Hernández y 

Ortega (2020) estudio cuyo resultados revelaron que la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico tienen una muy positiva y significativa relación con el 

desempeño escolar que los educandos obtienen, pues las pruebas revelaron  que 

los estudiantes que tienen un excelente rendimiento presentan una adecuada 

autonomía emocional, mientas que los que tienen dificultades en su aprendizaje 

presentan problemas en el manejo de sus emociones y por lo tanto baja 

competencia emocional. 

 

 El cuarto objetivo específico de esta investigación plantea determinar la 

relación que existe entre la dimensión competencia social y el rendimiento 

académico en los estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 

“Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021, los resultados de la prueba aplicada 

manifestaron que existe una relación significativa entre la dimensión competencia 

social y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Estos resultados concuerdan con la investigación realizada ´por Gambini 

(2019)  la prueba de hipótesis realizada en su estudio revelo que el valor 

calculado fue altamente significativo por lo cual concluye que existe una alta y 

positiva relación entre la competencia social y el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria de la instrucción donde aplico los instrumentos y 

técnica de estudio, resultados que indican la importancia del desarrollo de las 

competencias sociales en los jóvenes para lograr un mejor desempeño en su 

jornadas de aprendizaje.  
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Por otro lado según los estudio realizados por Bolsoni (2018) cuyos 

resultados indicaron que los problemas que se desarrollan tanto de conducta, bajo 

rendimiento académico tanto en los ambientes escolares o familiares tienen 

relación con las bajas competencia social y académica que  estos estudiantes 

tienen, por lo tanto según la prueba realizada concluye diciendo que la 

competencia social y el rendimiento académico de los educandos guardan una 

positiva y significativa relación lo cual influye  mucho en la calidad de aprendizaje. 

 

Finalmente, el quinto objetivo específico de este trabajo fue determinar la 

relación que existe entre la dimensión competencia para la vida y el bienestar y el 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la Institución 

educativa “Veintisiete de Marzo” Balzar-Ecuador, 2021. La prueba revelo según el 

nivel de coeficiente de relación obtenido, que existe una positiva y muy 

significativa relación entre la competencia para la vida y el bienestar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de este grado de secundaria, lo cual 

influye en su aprendizaje. 

 

Los resultados expuestos de las competencias emocionales y sus 

dimensiones evidencias que cada una de ellas guardan estrecha relación con el 

rendimiento académico lo que  demuestra la importancia de buscar o implementar 

mecanismos que fortalezcan las competencias emocionales en los educandos y 

más aún en este tiempo de pandemia que las emociones se han visto  

perjudicadas debido a las disposiciones y reglamentos puesto en práctica debido 

a la presencia del covid19 en todo el mundo lo que  afectado de una u otra forma 

el desarrollo normal de los procesos  de enseñanza y aprendizaje.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe relación moderada entre las competencias 

emocionales y el rendimiento académico en estudiantes de noveno gado 

de la institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, lo que 

sugiere que en la medida en que se incrementa el nivel de competencia 

emocional esto incide de manera significativa en el rendimiento académico. 

2.  Se confirmó que existe relación positiva entre la conciencia emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes de noveno grado de la institución 

educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, esto indica que entre 

mayor sea la conciencia emocional de los estudiantes mejor será el 

rendimiento.  

3. Se determinó que existe relación significativa entre la regulación emocional 

y el rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la 

institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, lo que sugiere 

que entre más incremente la regulación emocional del educando mejor 

será su rendimiento académico. 

4. Se confirmó que existe relación significativa entre autonomía emocional y 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la 

institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, lo cual indica 

que entre mayor sea la autonomía emocional mayor el rendimiento 

académico.  

5.  Se determinó que existe relación significativa entre competencia social y 

rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado de la 

institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, lo que sugiere 

que entre mayor sea la competencia social incrementará será su 

rendimiento. 

6. Se confirmó que existe relación significativa entre competencia para la vida 

y el bienestar y rendimiento académico en los estudiantes de noveno grado 

de la institución educativa Veintisiete de Marzo, Balzar, Ecuador, lo cual 

indica que entre más se incremente la competencia para la vida y el 

bienestar mejor calidad será su rendimiento académico.  
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VII. RECOMENDACIONES   

                             

1. La pandemia generada por el covid-19 trajo consigo, grandes problemas 

que no solo segaron la vida de millones de personas sino, que causaron 

daño, psicológico y emocional a todas las personas, por ello la importancia 

de que se fortalezcan las competencias emocionales. 

2. Las autoridades educativas a nivel distrital e institucional pongan  en 

práctica técnica y estrategias que contribuyan a potenciar las competencias 

emocionales y a través de ellas optimizar el rendimiento de los estudiantes. 

3. El personal docente contribuya en la formación de estudiantes que 

cumplan las expectativas de calidad, y que tengan la capacidad de 

incursionar fácilmente en el mundo profesional y a través de incrementar 

en ellos las competencias emocionales que favorecerá en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. Cada uno de los docentes estén dispuestos a cambiar su método de 

enseñanza más aun en este tiempo donde se requiere que las instituciones 

educativas y todos sus miembros dejen a un lado viejos paradigmas 

educativos y estén dispuestos a ser docentes innovadores que tengan 

como mira fomentar las competencias emocionales en sus estudiantes y 

así lograr aprendizajes de calidad y calidez orientado a un mejor 

rendimiento.  

5. Cada una de las cinco dimensiones que forman las competencias 

emocionales son muy importante, por ello es fundamental profundizar más 

en los estudios de esta variable con sus dimensiones, para así determinar 

cuáles serían las técnicas o estrategias más adecuadas para fortalecer las 

competencias emocionales. 

6. Es recomendable que antes de poner en práctica las competencias 

emocionales, capacitar al personal docentes y padres de familia en temas 

relevantes sobre los estrategias y pasos a seguir en lo que respecta a 

fomentar las competencias emocionales, y así puedan cumplir su papel de 

orientadores y guías de una manera más eficiente y así cumplir con los 

objetivos.  
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ANEXOS  

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Problema general 

¿En qué medida se 

relaciona la 

competencia emocional 

con el rendimiento 

académico en los 

estudiantes de noveno 

grado de la Institución 

Educativa Veintisiete 

de Marzo Balzar-

Ecuador 2021? 

 
 
 
 

Problemas 

específicos 

¿En qué medida se 

relacionó la conciencia 

emocional con el 

rendimiento académico 

en estudiantes de 

noveno grado de la 

Institución Educativa 

Objetivo general 

Determinar la relación 
que existe entre las 
competencias 
emocionales y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador 2021. 
 
 
 

 

Objetivos 

específicos 

Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión conciencia 
emocional y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 

Hipótesis general 

La hipótesis general 
plantea que, la 
competencia 
emocional se 
relaciona de manera 
significativa   con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución Educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador 2021.   

 
 

Hipótesis 

específicas 

La conciencia 
emocional se 
relaciona de manera 
significativa con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución Educativa 

Variable 01 

Competencias 
emocionales 

 
 
 
 

Dimensiones 

 
Conciencia 
emocional 

 
Regulación 
emocional 

 
Autonomía 
emocional  
 
Competencia 
social 

 
Competencia 
para la vida y el 
bienestar  

 
 

 

Enfoque 

Cuantitativo 
 

 
 
 
 

Tipo 

La 
investigación 
es de tipo 
básica 

 
 

Nivel 
 

Descriptivo-
correlacional 

 
 
 
 

Diseño 

No 
experimental 

 

 
 

Población  

Estudiantes de 
9no (2do de 
secundaria) de 
la Escuela de 
Educación 
Básica 
“Veintisiete de 
Marzo” Balzar-
Ecuador, 2021. 

 
 
 
 

Muestreo  

No 
probabilístico 
por 
conveniencia  

 
 
 

Población  

La población 
conformada por 
103 estudiantes 
de 9no grado 

Técnica 

La encuesta 
 
 
 
 
 

Instrumento 

Cuestionario de 
Competencias 
emocionales 
que contiene 32 
ítems que serán 
medidos a 
través de la 
escala de Likert 
con 5 criterios 
de respuesta 

 
1=Nunca 

2=Casi Nunca 

3=A veces  

4=Casi Siempre 

5=Siempre 

 

 



 
 

Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador 2021? 

¿En qué medida se 

relacionó la regulación 

emocional y el 

rendimiento académico   

en estudiantes de 

noveno grado de la 

Institución Educativa 

Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador 2021? 

 

 
¿En qué medida se 

relacionó la autonomía 

emocional y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de 

noveno grado de la 

Institución Educativa 

Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador 2021? 

 
 

¿En qué medida se 

relacionó la 

competencia social y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de 

Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador 2021. 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión regulación 
emocional y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 
2021.  

 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión autonomía 
emocional y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 
2021.      
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión 
competencia social y 
el rendimiento 
académico en los 

Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 2021. 
La regulación 
emocional, se 
relacionan de manera 
significativa con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución Educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 2020. 

 
 

La autonomía 
emocional se 
relaciona 
significativamente con 
el ámbito 
procedimental de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución Educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 2021. 

 
 

La competencia social 
se relaciona 
significativamente con 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 

 
 

Variable 02 

Rendimiento 
académico 

 
 
 
 

Dimensiones 

 
Conceptual 

 
Procedimental 

 
Actitudinal 

 
 
 

 

Corte 

Transversa 

(segundo de 
secundaria)  

Muestra  

Está integrada 
por 33 
estudiantes de 
9no B de la 
institución de 
estudio. 

 

 

Técnica 

La encuesta 
 
 
 
 
 

Instrumento 

Cuestionario de 
Rendimiento 
académico con 
18 ítems que 
serán medidos 
a través de la 
escala de Likert 
con 5 criterios 
de respuesta 

 
1=Nunca 

2=Casi Nunca 

3=A veces  

4=Casi Siempre 

5=Siempre 

 

 

 

 



 
 

noveno grado de la 

Institución Educativa 

Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador 2021? 

 
 

¿En qué medida se 

relacionó la 

competencia para la 

vida y el bienestar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de 

noveno grado de la 

Institución Educativa 

Veintisiete de Marzo 

Balzar-Ecuador 2021? 

 

estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador 2021 

 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión 
competencia para la 
vida y el bienestar y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador, 2021 

noveno grado de la 
Institución Educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador 2021 

 
 

 

La competencia para 
la vida y el bienestar y 
se relaciona de 
manera   
significativamente con 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
noveno grado de la 
Institución Educativa 
Veintisiete de Marzo 
Balzar-Ecuador; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de operacionalización de variables 

Variable de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Competencias 

emocionales  

Para Torres y 
Pérez, (2021, 
p.164) las 
competencias 
emocionales 
son el 
conjunto de 
procesos 
neuroquímico
s y cognitivos 
que potencias 
una óptima 
adaptación en 
el contexto 
social, escolar 
o familiar, 
contribuyendo 
cosechar 
mayor 
posibilidad de 
éxito en 
cualquier 
contexto.  

Para medir las 
competencias 
emocionales, se 
aplicará un 
cuestionario 
estructurado por 
25 preguntas de 
acuerdo a las 
dimensiones, 
este 
cuestionario, se 
empleó en el 
trabajo 
investigativo 
diseñado por 
López (2020)  

Conciencia 

emocional. 
Tomar conciencia de 
las emociones 
personales y de los 
demás. 

 

1; 2; 3; 4; 5 

Ordinal 

Nunca (1) 
 
Casi   
Nunca (2) 

 
A Veces (3) 

 
Casi  
Siempre (4) 

 
-

Siempre (5) 
 

Dar nombre a las 
emociones. 

Tomar conciencia de la 
interacción entre 
emoción, 
comportamiento y 
cognición.  

Atención plena. 

Regulación 

emocional. 
Expresión emocional 
apropiada. 

6; 7; 8; 9 

Capacidad de 
confrontación 

Competencia para 
autogenerar emociones 
positivas  

Autonomía 

emocional. 

 

Autoestima. 10;11;12; 

13;14;15; 

16;17;18 

Automotivación  

Responsabilidad  

Autoconfianza 



 
 

Autoeficacia emocional 

Actitud positiva 
Pensamiento critico 

Resiliencia 

Buscar ayuda y 
recursos  

Empoderamiento 

Competencias 

sociales. 

Manejo de las 
destrezas sociales. 

20;21;22 

23;24;25 

26;27;28;29 
Respeto por los demás 

Comunicación 
receptiva 

Comunicación 
expresiva 
Compartir emociones  

Comportamiento 
prosocial y 
cooperación 
Clima emocional 

Asertividad 

Competencia 
para la vida y el 
bienestar. 

 
 

Fijar metas adaptativas  30;31;32 

Tomar de decisiones 

Bienestar emocional 

Rendimiento 

académico 

Para Vaquero 

Diego, (2020, 

p.35) El 

rendimiento 

Para medir el 
rendimiento 
académico se 
tomará en 

Conceptual 
 

Conoce   

1; 2; 3; 4, 5; 6 

 

 

Ordinal 

Relaciona  

Procedimental Construye  7;8;9;10;11;12 



 
 

académico 

como el nivel 

de 

conocimiento 

que un 

estudiante ha 

desarrollado 

durante el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, 

además del 

nivel de 

conocimiento el 

rendimiento se 

relaciona con la 

adquisición de 

habilidades y 

destrezas que 

el aprendiente 

ha obtenido. 

consideración 
el nivel de 
logros de las 
competencias 
alcanzadas por 
el estudiante 
establecidas 
en el programa 
curricular 
vigente en el 
Ministerio de 
Educación del 
Ecuador. 

 

 
 

Elabora   

Nunca (1) 
 
Casi  
Nunca (2) 

 
 
A veces (3) 

 
Casi  
Siempre (4) 

 
Siempre (5) 

Actitudinal Colabora   
13;14;15 
16;17;18 Valora  

 
  

 

 

 

 

 



 
 

Instrumentos de investigación 

 





 
 

Consentimiento 

Carta de presentación 

 



 
 

Autorización de la organización  

 



 
 

Consentimiento informado 

 



 
 

Resultado piloto 

Confiabilidad del instrumento  

Competencias Emocionales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Sujeto 1 1 10,0 10,0 10,0 

Sujeto 2 1 10,0 10,0 20,0 

Sujeto 3 1 10,0 10,0 30,0 

Sujeto 4 1 10,0 10,0 40,0 

Sujeto 5 1 10,0 10,0 50,0 

Sujeto 6 1 10,0 10,0 60,0 

Sujeto 7 1 10,0 10,0 70,0 

Sujeto 8 1 10,0 10,0 80,0 

Sujeto 9 1 10,0 10,0 90,0 

Sujeto10 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

                         

N 

                  

% 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0      ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,979 32 



 
 

Confiabilidad del instrumento Rendimiento Académico    

Rendimiento Académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sujeto1 1 10,0 10,0 10,0 

Sujeto 2 1 10,0 10,0 20,0 

Sujeto 3 1 10,0 10,0 30,0 

Sujeto 4 1 10,0 10,0 40,0 

Sujeto 5 1 10,0 10,0 50,0 

Sujeto 6 1 10,0 10,0 60,0 

Sujeto 7 1 10,0 10,0 70,0 

Sujeto 8 1 10,0 10,0 80,0 

Sujeto 9 1 10,0 10,0 90,0 

Sujeto10 1 10,0 10,0          100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  N         % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa  0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 18 

 

 

 



 
 

Certificados de validez de los instrumentos 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

  


