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RESUMEN 

 

La presente investigación se propuso el objetivo de establecer el nivel de la relación entre la 

inteligencia emocional y el aprendizaje colaborativo en alumnos de sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030 en Lima, en el año 2023. Se empleó el enfoque cuantitativo, utilizando la 

recopilación de datos mediante números y estadísticas para comprobar supuestos y establecer pautas 

de conducta. La investigación se enmarcó en una clase de investigación sustantiva básica, con el 

propósito de abordar un problema específico y consolidar el conocimiento para su aplicación. El 

nivel de este estudio investigativo fue descriptivo correlacional de corte transversal, pues se buscó 

determinar el nivel existente dentro de las variantes de la investigación. La muestra del estudio 

incluyó a todos los alumnos de las secciones A, B y C del sexto grado, lo que constituyó una muestra 

de carácter censal, no probabilística y por conveniencia de la investigadora. Para cada variable se 

construyó un instrumento que consideró las dimensiones, los indicadores y las interrogantes o 

reactivos necesarios para recopilar la información. Se obtuvo como resultado para la relación dentro 

de la inteligencia de las emociones y del aprendizaje colaborativo en función con Rho Spearman 

0,352 expresa una positiva y baja correlación de acuerdo a la bilateral significancia de 0,001, 

asimismo para las dimensiones interdependencia Rho de Spearman 0,324, responsabilidad grupal 

Rho de Spearman 0,228, habilidades interpersonales, Rho de Spearman 0,324 y la dimensión 

evaluación grupal Rho de Spearman 0,310, en alumnos de sexto grado de la Institución  

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

En conclusión, lo que se encontró sugiere que es importante fomentar el hecho de que la inteligencia 

de las emociones se desarrolle, así como el aprendizaje colaborativo en el contexto educativo, ya 

que se ha encontrado una significativa relación dentro de las dos variables. Estas conclusiones 

tienen implicaciones prácticas para los docentes y profesionales de la educación, quienes pueden 

diseñar estrategias y programas que fortalezcan la inteligencia de las emociones y promuevan el 

aprendizaje colaborativo en alumnos de sexto grado. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, aprendizaje colaborativo, interdependencia, 

evaluación grupal, relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to establish the level of the relationship between emotional 

intelligence and collaborative learning in sixth grade students of the Educational Institution No. 

3030 in Lima, in the year 2023. The quantitative approach was used, using the collection of 

information through numbers and statistics to verify assumptions and establish behavior patterns. 

The research was framed in a class of basic substantive research, with the purpose of addressing a 

specific problem and consolidating knowledge for its application. The research level was cross-

sectional correlational descriptive since it sought to determine the relationship between the study 

variables. The study sample included all students from sections A, B and C of the sixth grade of 

Educational Institution No. 3030, which constituted a census, non-probabilistic sample for the 

convenience of the researcher. For each variable, an instrument was built that considered the 

dimensions, indicators, and questions or reagents necessary to collect the information. The results 

obtained for the correlation between emotional intelligence and collaborative learning according to 

Spearman's Rho 0.352 indicate a low positive correlation and according to bilateral significance of 

0.001, also for the interdependence dimensions Spearman's Rho 0.324, group responsibility Rho 

Spearman's 0.228, interpersonal skills, Spearman's Rho 0.324, and the group evaluation dimension 

Spearman's Rho 0.310, in sixth grade students of Educational Institution No. 3030, Lima 2023. 

In conclusion, these findings suggest the importance of promoting the development of emotional 

intelligence and fostering collaborative learning in the educational context, since a significant 

relationship has been found between both variables. These conclusions have practical implications 

for teachers and education professionals, who can design strategies and programs that strengthen 

emotional intelligence and promote collaborative learning in sixth grade students. 

 

Keywords: Emotional intelligence, collaborative learning, interdependence, group evaluation, 

interpersonal relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad establecer el nivel de relación entre la 

Inteligencia de las Emociones y del Aprendizaje Colaborativo de alumnos de sexto grado 

de la Institución Educativa Nº 3030, San Martin de Porres, Lima 2023. Asimismo, es 

importante porque nos permite evaluar los diferentes aspectos limitantes del progreso de 

la inteligencia de las emociones de alumnos, así como las condiciones y criterios que los 

maestros aplican para desarrollar el aprendizaje colaborativo y determinar las estrategias 

necesarias para lograr en nuestros estudiantes, una educación que regule las emociones y 

que fomente el aprendizaje colaborativo. Este estudio tendrá un impacto positivo en la 

excelencia en el modo de vivir y de la cultura de los alumnos.  

La presente tesis se estructura en seis capítulos, abordando de manera integral la 

problemática y los objetivos de investigación. A continuación, se describirá brevemente 

el contenido de cada una de las partes. 

En la Parte I, se dio a conocer el "Planteamiento del Problema", se presentó la descripción 

detallada de la realidad problemática que motiva esta investigación. Además, se 

establecieron las delimitaciones espaciales, sociales, temporales y conceptuales. 

Asimismo, se planteó la situación problemática en su generalidad y las situaciones 

problemáticas específicas que fueron abordados en el estudio. Por último, se definen los 

propósitos del estudio investigativo, tanto el propósito general como los propósitos 

específicos, y se justificó la relevancia e importancia del estudio. También se analizó la 

factibilidad del estudio y se mencionaron las limitaciones que podrían afectar los 

resultados. 

En la Parte II, se desarrolló el "Marco Teórico Conceptual", se inicia con una revisión 

exhaustiva de los antecedentes del problema tanto nacional como internacional. Luego, 

son presentados los fundamentos científicos y teóricos en los que se basa la investigación, 

proporcionando el contexto teórico necesario para comprender las variables estudiadas. 

Además, se definió de manera precisa la terminología básica empleada en el estudio. 

En la Parte III, “Hipótesis y Variables”, se planteó el supuesto general y las hipótesis 

específicas que fueron sometidas a contrastación empírica. También se establecieron las 

definiciones conceptuales y operacionales de las variantes, y se presentó un cuadro 

operacional de las mismas. 
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En la Parte IV, se desarrolló el "Método Investigativo", se describe la perspectiva de la 

investigación utilizada en el estudio, así como el nivel y tipo de estudio investigativo. Se 

detalló el diseño y método de la investigación empleados, explicando de manera precisa 

las estrategias metodológicas utilizadas para recolectar y analizar los datos. Además, se 

precisó el universo poblacional y la porción muestral del estudio investigativo. Asimismo, 

se mencionó los instrumentos y las técnicas para recopilar información utilizados, y se 

abordó la confiabilidad y la validez de estos. Por último, se describió el análisis y 

procesamiento de la información, así como aspectos éticos considerados en el estudio. 

En la Parte V, "Resultados", se presentaron y discutieron los hallazgos encontrados a 

partir del análisis descriptivo e inferencial de los datos recolectados. Se expusieron de 

manera clara y precisa los resultados obtenidos en relación con las variables investigadas, 

respaldados por evidencia empírica. 

En la Parte VI, denominado "Discusión de Resultados", se realizó un análisis crítico e 

interpretativo de los resultados que se obtuvieron en la parte anterior. Se compararon los 

hallazgos con la literatura existente y se debatió acerca de lo que implica las teorías y 

prácticas de lo que resultó. Además, se ofrecen conclusiones basadas en los resultados y 

se presentan recomendaciones para futuras investigaciones o acciones. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones generales y se presentan las recomendaciones 

derivadas de los hallazgos y del análisis realizado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Es una realidad constante en todo el mundo, que las personas cada vez más tienen 

situaciones problemáticas a nivel psicológico, esto quiere decir que aun con todo el 

avance tecnológico y científico no se ha considerado seriamente los perjuicios que 

incluso dichos progresos podrían traer consigo, puesto que las personas de las 

diferentes sociedades del mundo, ya sea de países desarrollados o en vías de 

desarrollo, han optado por interrelacionarse mediante los aparatos móviles 

conectados a una red de internet que, aparentemente, ha logrado que sea cada vez 

más extinta la comunicación a nivel personal y de cercanía física con los demás. 

Este contexto no pareciera tan preocupante si hablamos únicamente de la 

comunicación en persona o como ahora se llamaría “presencialmente”, que se ha 

vuelto algo limitada, venida a menos, como algo casi sin importancia; pero si 

incluimos en el análisis el trasfondo de por qué hoy en día esto es una realidad latente 

y preocupante, más aún si incluimos las posibles consecuencias de esta situación de 

cara al futuro a corto, mediano y largo plazo, el panorama sería nada prometedor. 

A nivel internacional, como expresaron Cedeño, Miranda y Saltos (2022): La 

Educación emocional incide en el aprendizaje de los alumnos, optimiza la labor en 

equipo y las capacidades para liderar, facilita la mejoría en la comunicación y en las 

relaciones entre las personas, que poseen un impacto poderoso en la vida en términos 

generales. En este sentido, se tiene que los vínculos dentro del aprendizaje escolar y 
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de las emociones son muy estrechas, de ahí la necesidad de explorar algunas de sus 

implicaciones recíprocas.  

No obstante, se evidencio la poca importancia que se da a esta temática dentro de las 

instituciones educativas, pues a pesar de la investigación y sustento científico ya 

desarrollado, aun la emocionalidad no es un factor relevante por desarrollar en forma 

de inteligencia, tanto a nivel formal en las escuelas, como en casa donde están 

desarrollando su vida integral los menores.   

Es pues importante conocer cómo se pueden llegar a relacionar la inteligencia 

emocional con distintas áreas o aspectos de la vida de la persona. Un área delicada 

con la que se podría relacionar es con el área afectiva, pues una persona que no haya 

trabajado de manera adecuada sus emociones va a tener mucho mayor trabajo con las 

posibles consecuencias que se le presenten a lo largo de su vida, como el impacto del 

desamor vivenciado en una relación con una persona, pérdida de un familiar o la 

acaecida de una enfermedad incurable que debe afrontar, entre otras situaciones de 

altísima seriedad y realismo. Otra área en la cual se evidencia el requerimiento de un 

progreso de niveles de inteligencia de las emociones es en el ámbito educativo, es 

fácil de inferir que mientras el estudiante se encuentre con un mejor desempeño a 

nivel emocional sus oportunidades de aprendizaje serán mayores, sus logros a nivel 

académico serán potenciados y sus destrezas a nivel físico también lo serán. 

Ahora bien, a nivel nacional, Cárdenas (2020) indicó que el aprendizaje contributivo 

es un protocolo de negociación en conjunto, requerida para construir el conocimiento 

mediante el que se valoriza la interacción cognitiva entre los pares y los profesionales 

de la docencia, los cuales son los encargados de promover y velar por la construcción 

del conocimiento participativo. Lo cual evidencia una alta relevancia que tiene el 

desarrollo del aprendizaje colaborativo como base para que el estudiante aprenda 

estando en constante cercanía con sus pares, es decir, realizando labores académicas 

como trabajos en grupo, exposiciones, actividades, entre otras que el docente pueda 

indicar o sobre las cuales pueda facilitar material a través de contenidos u otros 

recursos con los que pueda contar, a través de los cuales el estudiante llegará a la 

posibilidad de formular con sus propias palabras lo que ha aprendido y le será 

significativo para toda su vida. 
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Mediante una labor adecuada del docente como mediador, facilitador, acompañante 

y un guía del aprendizaje para sus estudiantes, estos podrán alcanzar los niveles de 

logro esperados año tras año en la educación básica regular, más precisamente en la 

educación primaria. Es por esta razón que se ha observado en el contexto local, es 

decir, de la Institución Educativa  Nº 3030, en sus estudiantes de 6° grado de primaria 

que la labor del docente es mucho más dedicada y laboriosa puesto que es o son los 

encargados de encaminar a los estudiantes por el interín de fin de la primaria y el 

pase para los primeros pasos en la secundaria, teniendo  alta relevancia como el 

docente en este grado refuerza en el caso que fuera necesario, las escalas de la 

inteligencia de las emociones o en su defecto hace los trabajos necesarios y 

conducentes de modo tal que sus estudiantes se encuentren en un grado óptimo de 

inteligencia de las emociones el cual les permita progresar en sus siguientes niveles 

educativos puesto que tendrán que lidiar con nuevas experiencias, con nuevas 

personas, con nuevos contenidos un poco más elaborados y con mayor exigencia de 

lo abstracto como es normal en la educación secundaria. 

En la escuela se verificó por el testimonio de algunos docentes mediante un sondeo 

personal y reservado para los fines del planteamiento de este estudio investigativo 

que los alumnos del sexto nivel de educación básica se encuentran en un nivel 

incipiente en cuanto a inteligencia emocional se refiere lo cual, desde ya con ese 

diagnóstico, sería complicado seguir brindándoles información y contenidos. Ello 

debido a que, en el momento de instruir la realización de actividades colaborativas, 

se presentan varias dificultades al no saber manejar emociones básicas, derivando en 

falta de respeto y límites para con los otros y una baja habilidad para la comunicación. 

De igual forma, se evidenció la poca valoración de las ideas de sus pares, y en su 

defecto algunos estudiantes realizan todas las indicaciones al pie de la letra y el 

trabajo que en conjunto debieron de hacer, lo cual tampoco es correcto ya que se 

encuentra en un extremo inadecuado de lo que debe ser siempre el trabajo 

colaborativo, compartido con sus pares y que exprese el sentir de todos, que conlleve 

las experiencias de todos y por lo general el consenso de todo el grupo. 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Nº 3030 Santísima 

Cruz del distrito San Martín de Porres, Provincia y Región Lima. 

1.2.2. DELIMITACIÓN SOCIAL 

El trabajo investigativo se enfocó al estudio de la Inteligencia de las 

Emociones y su vinculación con el aprendizaje colaborativo en alumnos del 

sexto grado educación básica de la Institución Educativa Nº 3030 Santísima 

Cruz. 

1.2.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente estudio investigativo se llevó a cabo de febrero a julio de 2023. 
 

1.2.4. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  

En este estudio investigativo se desarrolló aspectos teóricos y científicos 

respecto a la inteligencia de las emociones y el aprendizaje colaborativo. 

 

1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN   

1.3.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el nivel de la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

3030, Lima 2023? 

1. 3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

¿Cuál es el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la 

interdependencia en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la 

responsabilidad grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023? 
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¿Cuál es el nivel de relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

interpersonales en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

3030, Lima 2023? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la evaluación 

grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 3030, 

Lima 2023? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

3030, Lima 2023. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la 

interdependencia en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023. 

Encontrar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la 

responsabilidad grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

Precisar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

interpersonales en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

3030, Lima 2023. 

Identificar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y la evaluación 

grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 3030, 

Lima 2023. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La inteligencia emocional y el aprendizaje colaborativo son temas relevantes 

en la educación actual. De acuerdo con Goleman (2019), la inteligencia de las 

emociones es una habilidad trascendental en el progreso personal y social, 

mientras que el aprendizaje colaborativo fomenta habilidades de trabajo en 

equipo, solución de conflictos y comunicación (Johnson, et al., 2019). 

Además, varios estudios han demostrado el vínculo dentro de la inteligencia 

de las emociones y del desempeño académico, así como la efectividad del 

aprendizaje colaborativo en el avance cognitivo y de las emociones de 

estudiantes (Kirschner, et al., 2019).  

Por ello la resulta de la presente investigación aportará al reforzamiento del 

proceso educativo, ya que como propuesta se recomienda alternativas para la 

implementación de tácticas que coadyuvarán al desarrollo de la inteligencia 

de las emociones y lograr desarrollar en alumnos sus capacidades blandas 

para que aprendan colaborativamente redundando en el logro de los objetivos 

educativos institucionales. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA   

El presente estudio se fundamenta en el enfoque científico, lo que garantiza 

la obtención de resultados válidos y confiables con relación a las variables de 

Inteligencia Emocional y Aprendizaje Cooperativo entre los estudiantes de 

sexto grado de la institución educativa Nº 3030 "Santísima Cruz". Este 

enfoque metodológico está en línea con investigaciones anteriores que han 

empleado enfoques similares para evaluar la eficacia de la inteligencia 

emocional y el aprendizaje cooperativo en el ámbito educativo (Kirschner, et 

al., 2019). 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA   

A partir de una perspectiva práctica la presente investigación se enfocó en el 

análisis de la realidad actual, que respaldada en el marco teórico nos permitirá 

recomendar alternativas con bases científicas del área pedagógica y 

tecnológica que impacten positivamente en el aprendizaje y formación 
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integral de los alumnos, pues poseer una adecuada inteligencia emocional 

permitirá en los estudiantes una mejor convivencia, presentando un 

comportamiento adecuado y una mayor adaptación al medio, Esta práctica es 

respaldada por estudios previos que han demostrado la efectividad de estas 

estrategias en el ámbito educativo (Brackett y  Katulak, 2019). 

1.6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN    

Este estudio investigativo tiene relevancia ya que nos permitirá evaluar diferentes 

aspectos que impiden que la inteligencia de las emociones de los estudiantes se 

desarrolle. Asimismo, se evaluará las condiciones y criterios que los maestros aplican 

para desarrollar el aprendizaje colaborativo. Una educación que regule las emociones 

y que fomente el aprendizaje colaborativo. 

Así mismo es relevante resaltar que la resulta de este estudio beneficia no solo a los 

estudiantes involucrados, sino también a la comunidad educativa en su conjunto. 

Según Slavin (2019), el aprendizaje colaborativo no solo optimiza el 

desenvolvimiento académico de estudiantes, además fomenta un ambiente de trabajo 

más positivo y cooperativo en el aula. Además, según Brackett y Katulak (2006), el 

progreso en las capacidades emocionales de los alumnos puede tener un efecto 

positivo en su bienestar emocional a largo plazo, así como en su capacidad para 

interactuar positivamente con los demás. En resumen, los resultados de esta 

investigación pueden generar un positivo impacto en la calidad de vida de alumnos 

y en la cultura escolar en general. 

1.7. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

El estudio de investigación es viable debido a la posición de la investigadora como 

docente y a razones vinculadas con su especialidad. Además, al trabajar en la 

Institución Educativa Nº 3030 Santísima Cruz en San Martín de Porres, la 

investigadora obtuvo la autorización necesaria de los directivos y padres de familia. 

Esto le permitió establecer contacto directo con los participantes de la muestra y 

acceder a la información pertinente. Diversos autores han enfatizado la importancia 

de considerar factores como la disponibilidad de recursos, el respaldo de la dirección 

institucional y la formación del personal docente para llevar a cabo investigaciones 

exitosas. 
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Por ejemplo, Fernández y Extremera (2019) señalaron que para que los estudios de 

la inteligencia emocional sean efectivos, es necesario contar con materiales 

adecuados y con un equipo de profesionales capacitados en la temática. Además, 

destacaron la importancia de que la dirección de la institución apoye y fomente el 

desarrollo de estas iniciativas. 

Por otro lado, en cuanto al aprendizaje colaborativo, Johnson et al. (2020) destacaron 

la importancia de contar con un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, así 

como con un equipo docente capacitado en la metodología. Asimismo, resaltaron la 

importancia de que la institución brinde el apoyo necesario para la implementación 

de este enfoque pedagógico. 

1.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Es de suma importancia considerar las posibles restricciones que puedan surgir 

durante la realización de este estudio. Varios investigadores mencionaron obstáculos 

y limitaciones que podrían manifestarse en el transcurso del proceso. 

Por ejemplo, autores como Sánchez y Ramos-Díaz (2021) señalaron que uno de los 

desafíos en relación con la inteligencia emocional es la necesidad de ajustar el 

enfoque a las necesidades y particularidades específicas de cada grupo de estudiantes. 

Adicionalmente, resaltaron que la carencia de recursos y el tiempo disponible para 

implementar y dar seguimiento a estos programas podrían representar una limitación 

significativa. 

En cuanto al aprendizaje colaborativo, autores como Kirschner et al. (2018) 

expresaron críticas y limitaciones en su efectividad, particularmente en el contexto 

del aprendizaje a distancia. Específicamente, señalaron que la falta de interacciones 

cara a cara puede dificultar la colaboración y la dinámica de trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Para los antecedentes a nivel internacional tenemos a Muñoz y Narváez 

(2022) autores quienes tuvieron como objetivo general el de analizar la labor 

contributiva como táctica didáctica en pro de desarrollar la inteligencia de las 

emociones en alumnos del nivel secundario básico en Instituto Educativo de 

Distrito de San José. La presente tesis utilizó un enfoque mixto, basado en el 

estudio de un par de instrumentos empleado en alumnos y en profesores. El 

principal hallazgo mostró que, aunque hay un porcentaje alto de alumnos 

encuestados que demuestran habilidades en los elementos de habilidades 

sociales, motivación, empatía, autorregulación y autoconciencia, también 

existe un porcentaje relevante de estudiantes que no presentan estas 

habilidades por cada elemento mencionado. Por lo tanto, es necesario 

implementar acciones pedagógicas que promuevan el progreso a la 

inteligencia de las emociones en alumnos mediante el trabajo cooperativo y la 

utilización de estrategias específicas. 

Este trabajo señala que el manejo del aprendizaje desde el empleo de una 

labor colaborativa tiene que ver con la interacción y participación de dos 
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alumnos en el proceso educativo desde el comprender emocional y el trabajo 

mutuo. 

Seguidamente Peñafiel (2020) en su investigación tuvo como propósito el 

establecer el efecto del aprendizaje contributivo en el protocolo educativo en 

la unidad del currículo en Ciencias de la Naturaleza de alumnos del quinto 

año de educación Básica en Escuela “Enriqueta Cordero”, localizada en la 

ciudad Cuenca, provincia del Azuay. En el trabajo investigativo, fue 

empleada una mezcla de perspectivas cuantitativas y cualitativas. En el 

aspecto cualitativo, fue aplicado un sistemático diseño con código abierto, a 

la vez que, para el cuantitativo se utilizó el diseño preexperimental. Fue 

empleado el software Atlas ti 7 con el fin de analizar los resultados de las 

entrevistas que se realizaron a tres profesores (incluyendo al director) y a 60 

alumnos durante dos periodos diferentes. Para medir el desempeño de los 

alumnos se usó el software SPSS 22. La resulta reveló que la implementación 

de estrategias basadas en el aprendizaje colaborativo tuvo un impacto 

significativo, evidenciado por la presencia de una mayor cantidad de 

actividades contributivas en la agrupación intervenida en comparación con el 

grupo de control. Además, se pudo observar que los estudiantes de la 

agrupación intervenida tuvieron calificaciones más altas en medición 

sumativa de la sección de Ciencias de la Naturaleza. 

La investigación señala que esta metodología se puede aplicar en diferentes 

situaciones dentro del entorno escolar, resultando ser positiva en varios 

planos, fomentando y desarrollando habilidades sociales de gran utilidad para 

los estudiantes.  

También los autores Núñez y Suárez (2022) establecieron las vinculaciones 

entre las familias y su impacto en el progreso de la inteligencia de las 

emociones en alumnos de quinto año de Educación de nivel Básica, paralelos 

“B” y “A” de Unidad de Educación de Ambato. Este estudio fue llevado a 

cabo utilizando un enfoque cuantitativo, utilizando un cuestionario además 

de otro instrumento de psicología que se aplicó en línea a una porción 

muestral de 60 estudiantes de quinto nivel de Unidad de Educación de 

Ambato. Estas mencionadas herramientas facilitaron determinar si existía una 

vinculación relevante entre ambas variables en estudio y la resulta revelaron 
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una positiva vinculación, con un estudio de estadísticas de CHI-cuadrado por 

debajo de a x=0,005. El grado de estudio investigativo utilizado en este 

trabajo fue del tipo correlacional, descriptivo y exploratorio. 

Este estudio hace notar la importancia que tiene la familia en el desarrollo de 

los estudiantes, por lo que estos deben tener espacio para contribuir en cierto 

modo en el proceso educativo. 

Del mismo modo Ordoñez (2022) en su investigación propuso en forma 

general establecer el efecto obtenido de aplicar el programa de inteligencia de 

las emociones a fin de aplicar mejoras a la conducción de los conflictos en la 

educación básica de nivel superior en unidad de educación en Cuenca, 

Ecuador, el método utilizado en este estudio fue cuantitativa y se empleó un 

diseño preexperimental. Se aplicó un cuestionario confiable tanto en pretest, 

así como en post test a una muestra de 30 participantes, todos ellos estudiantes 

de educación básica. Los resultados mostraron que, en el pretest, el 93,33% 

de los participantes estaban ubicados en una escala media, ente tanto sólo el 

6,67% estaba en la escala alta. En el post test, el nivel medio todavía 

predominaba con el 56,67%, pero se observó una mejora significativa en el 

nivel alto, con un 56,67%. La resulta inferencial indicó una significativa 

distinción de 10,667 (Sig.= 0.000 < 0.05) dentro de los valores que se 

obtuvieron en pretest y el post test, que permitió asumir el supuesto Hi y 

rechazar el supuesto nulo H0. Por lo que, se concluye que aplicar el programa 

de inteligencia de las emociones tuvo un significativo impacto en la 

conducción de conflictos en la educación básica.  

En particular, este estudio destaca la importancia del manejo emocional para 

mejorar el clima estudiantil, pues luego de la aplicación se pudo notar a los 

estudiantes más libres de participar activamente en el salón de clases.  

Por último, tenemos a los autores Nieto y Guamán (2019) los cuales tuvieron 

como objetivo general de su estudio el determinar el impacto de la 

inteligencia de las emociones en protocolo educativo en estudiantes de básica 

en unidad de educación “Julio Pimentel Carbo” en ciudad de Milagro para un 

mejor control en sus emociones. La perspectiva empleada en este trabajo 

investigativo fue descriptivo y cuantitativo. Fue realizada una encuesta para 
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identificar factores de inteligencia emocional en el protocolo educativo de 

alumnos del 8vo y 9no grado. La medida de la porción muestral se calculó 

con un nivel de confiabilidad de 99% y un límite de equivocación de 1%. La 

encuesta constaba de 10 preguntas con 5 opciones de respuesta. La resulta 

indicó que 64% de quienes fueron encuestados estaban completamente de 

acuerdo en que el docente les motivaba al comienzo de las clases, mientras 

que el 28% estuvo de acuerdo en recibir motivación. El 5% estaba totalmente 

en desacuerdo y el 2% en desacuerdo con recibir motivación, mientras que el 

1% no tenía una opinión clara al respecto. La mayoría de los estudiantes 

expresaron que su estado emocional afecta su desempeño en las tareas, ya que 

juegan, las emociones, un rol relevante en el ámbito de educación y ayudan a 

la autorregulación en el estudiante. 

Este estudio resulta ser un aporte interesante ya que señala la forma de evitar 

estos problemas específicos, siendo mediante el avance práctico de 

capacidades acerca de las emociones y sociales tan pronto como sea posible. 

2.1.2.  ANTECEDENTES NACIONALES  

Entre los antecedentes nacionales tenemos a los autores Chileno y Obregón 

(2022) que en su investigación tuvieron el objetivo general vincular los 

conceptos, aprendizaje contributivo e Inteligencia emocional en alumnos de 

I.E. Julio C. Tello, Hualmay, 2022, Se llevó a cabo un trabajo investigativo 

de magnitud relacional cuyo enfoque es cuantitativo y su diseño no 

experimental para examinar la vinculación dentro del aprendizaje cooperativo 

y de la inteligencia de las emociones. Fue empleado el test Barón con la 

finalidad de evaluar la inteligencia de las emociones y el cuestionario Likert 

con el fin de evaluar el aprendizaje cooperativo. La porción muestra 

compuesta por 90 alumnos. Los resultados arrojaron coeficiente correlacional 

0.469 cuya relevancia es menor a 0.05, lo que indica una asociación moderada 

entre las variables. También fue encontrada una positiva vinculación 

moderada dentro de la inteligencia entre las personas y el aprendizaje 

cooperativo con una valoración relacional 0.425, mientras la relación dentro 

de la inteligencia interpersonal y el aprendizaje cooperativo fue de 0.323. 

Además, se encontró una correlación de intensidad baja dentro de la 
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adaptabilidad y del aprendizaje cooperativo (r = 0.363), lo que sugiere una 

conexión débil entre estas variables. Por último, se observó una relación 

significativa dentro de la gestión del estrés y del aprendizaje cooperativo (r = 

0.473), lo que indica que estas dos variables están positivamente relacionadas. 

Este estudio en particular destaca que una de las ventajas del aprendizaje 

colaborativo es que da más autonomía a los estudiantes en cuando a su 

desenvolvimiento social, pues cuando se fomenta el protagonismo de los 

estudiantes, estos desarrollan la capacidad de buscar el conocimiento por sí 

mismos y comprender los diferentes aspectos de una materia, sintiendo más 

confianza y desarrollando así la inteligencia emocional. 

De manera similar, los autores Vásquez y colaboradores (2021) llevaron a 

cabo un estudio con el objetivo principal de determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en matemáticas en 

estudiantes de primer año de secundaria en el Instituto de Educación Jorge 

Basadre de Cutervo, ubicado en la Región de Cajamarca. En términos de 

metodología, se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, 

utilizando un diseño correlacional en una muestra de 30 estudiantes, sin 

aplicar ningún tipo de experimentación. En última instancia, los resultados 

revelaron una asociación directa y significativa entre la inteligencia 

emocional y el desempeño académico en matemáticas para los alumnos de 

primer año de secundaria en el Instituto Educativo Jorge Basadre de Cutervo, 

en la localidad de Cajamarca. La correlación de Spearman obtenida fue de 

0.717, con un valor P de 0.00, situándose por debajo del nivel de relevancia 

establecido de 0.05. 

En este estudio se destaca que la formación académica de un estudiante en el 

área de matemática, por ejemplo, promueve sus capacidades intelectuales, 

espaciales y de abstracción, pero no sus competencias emocionales y sociales, 

Sin embargo, con frecuencia, este estudiante tendrá que trabajar con otras 

personas en un equipo y para eso, necesitarás dominar estas habilidades de 

manera eficaz, destacando como el progreso de la inteligencia de las 

emociones es factor decisivo en la finalidad de acompañar el desempeño 

académico.  



28 

Seguidamente los autores Mendoza y Chuquilin (2021) tuvieron como 

propósito principal de estudio el determinar la vinculación existente dentro 

de la inteligencia de las emociones y de la enseñanza relevante en alumnos de 

primaria en un particular colegio en Cajamarca, año 2021. Se utilizó una 

perspectiva cuantitativa, no experimental, correlacional y descriptivo su 

diseño - para llevar a cabo este estudio. La muestra consistió en 94 alumnos 

de los dos géneros, con edades comprendidas entre los 8 años y 12. Se 

aplicaron un par de instrumentos a los participantes: el registro del emocional 

cociente de Baron ICE, adecuado al marco de Perú por Vargas (2018), y el 

cuestionario para enseñanza relevante de Churampi (2020). Los dos 

instrumentos fueron validados y mostraron una alta confiabilidad. Después 

de procesar y analizar los datos, se concluye que hay una moderada y positiva 

vinculación dentro de la inteligencia de las emociones y del aprendizaje 

relevante (Rho = 0.448). Por lo tanto, se confirmó el supuesto alternativo del 

trabajo investigativo, que establece una directa vinculación dentro de ambas 

variables estudiadas. En resumen, es posible afirmar que una escala más alta 

de inteligencia de las emociones se relaciona con un más alto aprendizaje 

relevante, y al revés. 

Este estudio se destaca por que la habilidad de generar emociones y 

sensaciones que faciliten la toma de decisiones y resolución de problemas es 

sumamente importante a fin de formar básicamente a alumnos, pues activa 

desde temprana edad, habilidades que serán clave para su desempeño como 

adultos funcionales.  

De la misma manera la autora Alarcon (2019) en su trabajo investigativo se 

enfocó en establecer la vinculación existente dentro de la inteligencia de las 

emociones y los alcances en la enseñanza, de adolescentes en un instituto 

privado de Chiclayo, año 2019. Este estudio cuya naturaleza es cuantitativa y 

no experimental, diseño correlacional transversal. La muestra consistió en 

107 estudiantes de secundaria de ambos géneros, de edades dentro de los 11 

y los 17 años. A los estudiantes les fue administrado el Registro de 

Inteligencia de las emociones Baron ICE NA y se recopilaron sus registros 

académicos. El análisis estadístico fue efectuado a través del coeficiente 

correlacional de Pearson Spearman Brown, y se llegó a concluir que hay una 
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correlación significativa, positiva y débil (P: 0.11, Rho: 0.245*) dentro de 

inteligencia de las emociones y del desempeño académico en los adolescentes 

de una institución privada en Chiclayo, 2019. Además, fue encontrada una 

vinculación significativa dentro del estado de ánimo y el desempeño 

académico de adolescentes, lo que sugiere que aquellos que tienen una mayor 

apreciación por la vida y un buen sentido del humor poseen mayor 

probabilidad para lograr el éxito escolar. 

Este estudio, señala que desarrollar la aceptación y autocontrol de las 

emociones, permitirá reflexionar sobre los actos o situaciones positivas o 

negativas que se presenten, además de poder alterar sus propias emociones y 

las de los demás, es relevante para la gestión del éxito académico, también 

para lograr un aprendizaje exitoso y sobre todo para poder aplicarlo de manera 

útil en la sociedad. 

Por último, en cuanto a los autores nacionales tenemos a Mamani y Mamani 

(2019) El trabajo investigativo adoptó una perspectiva cuantitativa con diseño 

no experimental de la clase correlacional descriptivo. Se utilizaron dos 

encuestas y cuestionarios con el fin de evaluar ambas variables de aprendizaje 

colaborativo y habilidades sociales, con 24 y 50 ítems, respectivamente, y se 

validaron mediante el juicio de expertos. La muestra fue seleccionada por 

conveniencia y constó de 50 alumnos del Instituto Educativo José Antonio 

Encinas, B3 Majes. Se procesaron los datos con tablas y gráficos y se realizó 

una prueba estadística inferencial con el coeficiente correlacional Pearson a 

través del software SPSS-22. La resulta indicó una vinculación relevante 

dentro del aprendizaje contributivo y de las capacidades sociales de alumnos 

del sexto grado del instituto educativo mencionado, con un valor de r = 0.835 

y un valor de significancia de 0.00 < 0.05. Por ello, se rechazó el supuesto 

nulo y fue aceptado el supuesto de investigación. 

Este estudio, permitió además entender que, en este proceso, la educación 

emocional pasa también inevitablemente por el desarrollo de la institución 

educativa pues ha de ser ejemplo del trabajo en equipo como valor central 

para alumnos de formación básica, con el fin además de desarrollar 

habilidades sociales, que les sirvan para ejecutar las siguientes actividades de 

la educación secundaria.  
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2.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

2.2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL   

La inteligencia de las emociones es la capacidad para manejar, entender y 

reconocer a las emociones ajenas y propias. Esto involucra la habilidad de 

identificar las emociones propias y las de los otros, comprender cómo se 

relacionan con los pensamientos y el comportamiento, y utilizar esta 

información para dirigir las decisiones y la solución de conflictos (Moura 

2019).  

También implica la habilidad de regular y dirigir emociones, así como 

utilizarlas en forma efectiva para lograr objetivos personales y sociales. La 

inteligencia de las emociones responde a una capacidad que puede ser 

desarrollada y aprendida en el transcurso de la vida (Páez y Castaño 2015).  

La noción de inteligencia emocional se basa en el ideal que las emociones son 

relevantes para afrontar y tener éxito en la vida, y que la inteligencia 

emocional es una capacidad que puede desarrollarse y mejorarse. Los 

siguientes son algunos de los principios básicos de la noción de la inteligencia 

de las emociones. 

Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 1995:  

Gardner argumenta, la inteligencia de emociones es uno entre ocho clases 

diversas de inteligencias, junto con la inteligencia de la lengua, de la lógica-

matemática, la espacial, musical, corporal motora, natural y comunicativa. 

Según Gardner, la inteligencia de las emociones es referente a la habilidad de 

entender a las propias emociones y las de otros, regular las propias emociones 

y usar las emociones para resolver problemas (Sánchez 2015).  

Modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995): 

La inteligencia emocional se trata de ser capaz de reconocer y comprender las 

emociones, tanto las que experimentamos nosotros mismos como las que 

percibimos en los demás. También implica ser hábil en manejar nuestras 

reacciones emocionales de manera efectiva. En otras palabras, es un conjunto 

de habilidades que nos permite entender, expresar y controlar nuestras 
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emociones, así como relacionarnos de manera empática con los demás. En 

este sentido Goleman la define como la capacidad de precisar y comprender 

a las emociones nuestras y las de los demás, y usar ese saber para dirigir lo 

que se piensa y las acciones propias. Según Goleman, la inteligencia de las 

emociones incluye cuatro habilidades: reconocimiento emocional, regulación 

emocional, habilidades sociales y empatía (Fernández y Cabello 2021).   

Componentes del Modelo Goleman de Inteligencia Emocional: 

El Patrón Goleman de Inteligencia Emocional está distribuida en cinco 

elementos principales: las habilidades de interacción social, la empatía, la 

motivación, la autorregulación y la autoconciencia. Todos estos elementos 

son necesarios para que la inteligencia de las emociones se desarrolle. 

La autoconciencia se refiere está referida con la habilidad para identificar y 

comprender a las emociones propias y la manera en que afectan nuestras 

acciones y pensamientos. Este componente implica prestar atención a sus 

emociones, reconocer sus patrones emocionales y darse cuenta de cómo sus 

emociones influyen en sus decisiones y acciones. 

La autorregulación está referida a la habilidad para controlar a las emociones 

y el comportamiento de uno con base en metas y valores. La autorregulación 

implica regular las emociones, controlar el estrés y la ansiedad, y retrasar la 

gratificación para lograr objetivos a largo plazo. Se refiere a su capacidad para 

trabajar con él y utilizar su energía emocional para lograr sus objetivos. 

Motivación significa tener una visión clara de lo que quieres lograr, 

persistencia frente a los obstáculos y la capacidad de superar los 

contratiempos. 

La empatía está referida a la habilidad para entender y responder a las 

sensaciones de los demás y de ponerse en su lugar, la empatía implica 

comprender y reconocer las emociones de los demás, ser capaz de 

comunicarse de manera efectiva y actuar adecuadamente en función de las 

necesidades emocionales de los demás.  

Las habilidades sociales implican la capacidad de comunicarse de manera 

efectiva con los demás, entablar relaciones, construir relaciones y resolver 
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conflictos de manera efectiva. Las habilidades blandas incluyen habilidades 

de comunicación efectiva, trabajo en equipo y manejo efectivo de conflictos. 

Importancia del Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman: 

El patrón de inteligencia de las emociones de Goleman es importante por 

varias razones: Primero, la inteligencia de las emociones es esencial al éxito 

en la profesión y en lo personal, las personas con alta inteligencia emocional 

pueden manejar con éxito situaciones difíciles, trabajar en equipo y liderar 

con eficacia. En segundo lugar, la inteligencia de las emociones es esencial 

para el bienestar de las emociones, los individuos con alta inteligencia 

emocional son más capaces de lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión 

y tienen relaciones más sanas (Fernández y Cabello 2021).   

La teoría de la inteligencia emocional experiencial de Mayer y Salovey 

(1990): 

Mayer y Salovey definen a la inteligencia de las emociones como la capacidad 

de captar, entender, utilizar y ajustar las propias emociones y las ajenas. 

Según estos autores, la inteligencia de las emociones está conformada por 

cuatro capacidades interrelacionadas: conciencia de emociones, 

entendimiento emocional, facilitación y equilibrio emocionales (Fernández, 

et al., 2018). 

Modelo de capacidad y mezcla de Bar-On:  

Esta noción está basada en el ideal que la inteligencia emocional es un 

compendio de dones interactivos. De acuerdo con este patrón, la inteligencia 

de emociones tiene 15 habilidades divididas en cinco secciones: 

interpersonal, intrapersonal, manejo del estrés, adaptación y generalización. 

Según esta teoría, las personas que tienen más conocimientos en estas 

materias son más eficaces a la hora de gestionar sus emociones, entender los 

sentimientos de otros y resolver conflictos (Sánchez y Robles (2018).  

En general, muchas teorías acerca de inteligencia de las emociones se basan 

en el ideal que la inteligencia emocional es una capacidad que puede 

aprenderse y desarrollarse y que las personas con altas habilidades en esta 
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área tienen éxito en el manejo de la inteligencia de emociones, a fin de 

comprender las emociones de los demás, y para resolver conflictos.   

2.2.2. DIMENCIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL   

AUTOCONOCIMIENTO  

El autoconocimiento es una habilidad de la inteligencia de emociones que está 

referida a la habilidad de definir y comprender los sentimientos propios, 

pensamientos, fortalezas y debilidades. Se trata de ser conscientes de cómo 

nos sentimos y cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, y entender 

nuestros valores y motivaciones. 

La inteligencia de emociones es una habilidad relevante porque le permite 

tomar decisiones informadas y actuar para mejorar sus habilidades y 

comportamientos. Reconocer sus emociones y motivaciones lo ayudará a 

manejarlas de manera efectiva y a tomar decisiones que se alinean con sus 

objetivos y valores. 

El autoconocimiento también nos ayuda a comprender mejor a los demás y 

construir relaciones más sanas y productivas. Comprender sus propios 

sentimientos lo ayudará a desarrollar empatía y comprensión por los demás, 

y podrá comunicarse de manera más efectiva y constructiva. En pocas 

palabras, la autoconciencia nos ayuda a comprender nuestras emociones, 

fortalezas y debilidades, tomar decisiones más informadas, mejorar las 

habilidades y construir relaciones más sanas y productivas con los otros. Es 

una relevante habilidad de inteligencia emocional que viene muy bien.  

AUTORREGULACIÓN  

La autorregulación es una habilidad de la inteligencia de las emociones que 

está referida a la habilidad de vigilar y regular a las emociones propias, 

pensamientos y acciones. Se trata de reconocer y gestionar eficazmente tus 

emociones para adaptarte a diferentes situaciones y conseguir tus objetivos.  

La autorregulación incluye la capacidad de gestionar activamente tus 

emociones y evitar que te controlen. Esto incluye la capacidad de controlar 
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impulsos y comportamientos y adaptarse eficazmente a las circunstancias 

cambiantes. 

EMOCIONES Y EMPATÍA 

Las emociones son estados mentales complejos que involucran una 

experiencia subjetiva, cambios fisiológicos y una expresión conductual. 

Según la teoría de la emoción de la construcción de Lisa Feldman Barrett, las 

emociones no son universales y fijas, sino que se construyen en el cerebro a 

partir de la interpretación cognitiva de las señales corporales y del contexto 

en el que se experimentan (Barrett, 2017). Por su parte, la teoría de la 

inteligencia de las emociones de Daniel Goleman destaca lo importante que 

es reconocer y regular nuestras emociones para lograr una vida emocional 

saludable y efectiva (Goleman, 1995). 

Autores más recientes han propuesto definiciones similares a las anteriores. 

Por ejemplo, Cowen y Keltner (2021) definen las emociones como 

"experiencias subjetivas que implican cambios en la actividad fisiológica y la 

conducta, que se desencadenan por estímulos relevantes y que tienen 

implicaciones para la adaptación y la toma de decisiones". Por su parte, 

Pekrun y Stephens (2019) proponen que las emociones son "estados 

subjetivos que se experimentan en respuesta a eventos que se perciben como 

relevantes para las metas o valores personales" 

Por ello se tiene que la empatía es la habilidad de colocarse en el sitio de otras 

personas para entender sus sentimientos y experiencias. Es una actitud de 

comprensión y respeto por los demás, que incluye ser consciente de sus 

requerimientos, sentimientos y poder responder de forma adecuada y 

empática. 

De la misma manera la empatía es la habilidad para visualizar al mundo de la 

perspectiva de otro individuo, lo que nos permite comprender mejor sus 

sentimientos y necesidades. Esto incluye la habilidad para comunicarse 

eficazmente y comprensiva con los demás y de responder adecuadamente a 

sus necesidades e inquietudes. 
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También se tiene que la empatía es una habilidad importante en muchas áreas 

de la vida, incluidas las relaciones interpersonales, el liderazgo y la resolución 

de conflictos. Al empatizar con los demás, podemos tener relaciones más 

saludables y productivas, resolver conflictos de manera constructiva y tomar 

decisiones informadas y compasivas. 

En pocas palabras, la empatía es la capacidad para comprender y para atender 

a las sensaciones y necesidades de otros. Esto lo ayudará a construir 

relaciones más saludables y productivas, resolver conflictos de manera 

constructiva y tomar decisiones informadas y compasivas. 

HABILIDADES SOCIALES  

Las capacidades sociales son un compendio de habilidades relacionadas con 

la forma en que interactuamos con los demás en diversas situaciones sociales. 

Estas habilidades incluyen la comunicación eficaz, la resolución constructiva 

de conflictos, el trabajo con los demás, la empatía y la comprensión de los 

demás, y la capacidad de construir relaciones sanas, fuertes y duraderas. 

Del mismo modo las capacidades para el ámbito social son una pieza 

importante en la inteligencia de las emociones porque le facilitan la 

interacción efectivamente con otros y formar relaciones positivas. Estas 

habilidades también te ayudan a manejar tus emociones y sentimientos en 

situaciones sociales, permitiéndote responder apropiadamente y adaptarte a 

diferentes situaciones. 

También se tiene que las capacidades sociales integran habilidades tanto 

verbales como no verbales y se pueden desarrollar a través de la práctica y la 

retroalimentación. Mejorar sus habilidades sociales puede conducir a 

relaciones más saludables y productivas, aumentar su confianza y optimizar 

la calidad de su vida en general. 

Entonces, las capacidades sociales son un compendio de habilidades que le 

facilitan la interacción de manera efectiva con otros en una variedad de 

situaciones sociales, y son una parte importante de la inteligencia emocional. 

Mejorar sus habilidades sociales puede conducir a relaciones más saludables 
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y productivas, aumentar su confianza y optimizar la calidad de su vida en 

general. 

2.2.3. APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje contributivo es una técnica educativa en la cual los alumnos 

laboran agrupados para lograr un propósito de aprendizaje común. En lugar 

de trabajar individualmente, los estudiantes colaboran y comparten sus 

conocimientos y habilidades para resolver problemas y completar tareas. Este 

enfoque fomenta la intervención activa de los alumnos en el protocolo del 

aprendizaje y promueve el progreso de capacidades sociales y de liderazgo 

(Vargas 2020). 

El aprendizaje contributivo está referido a una técnica educativa en la que los 

alumnos laboran de manera grupal para lograr objetivos comunes de su 

asimilación. En lugar de trabajar individualmente, los estudiantes colaboran 

y comparten sus conocimientos y habilidades para resolver problemas y 

completar tareas. Este enfoque fomenta la intervención activa de los alumnos 

en el protocolo del aprendizaje y les permite el desarrollo de las capacidades 

sociales tales como, comunicación, la cooperación, el liderazgo y la 

resolución de conflictos (Hidalgo et al., 2021).  

El aprendizaje colaborativo también puede fomentar la construcción de 

conocimientos más profundos y significativos a través de la discusión y el 

debate, lo que puede conducir a una comprensión más amplia y crítica de los 

temas de estudio. En definitiva, el aprendizaje contributivo es una 

herramienta pedagógica eficaz que facilita a los alumnos trabajar juntos para 

conseguir un aprendizaje más profundo y significativo (Abirami y Kiruthiga, 

2018). 

Varios autores actuales han desarrollado teorías y modelos relacionados con 

el aprendizaje cooperativo entre ellos se tiene:  

LEV VYGOTSKY – TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE: 

Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso sociocultural que tiene lugar 

en un entorno donde los individuos se comunican y se interrelacionan entre 

ellos. Vygotsky destaca la importancia del papel del ámbito cultural y social 
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en el progreso mental de niños. Según él, el aprendizaje y el desarrollo no son 

procesos separados, sino que son interdependientes y se influyen mutuamente 

(Guerra, 2020).  

El aprendizaje es un protocolo del crecimiento, y el desarrollo es el resultado 

del aprendizaje, para Vygotsky, el desarrollo cognitivo ocurre a través de las 

interacciones de los adultos con otros niños más experimentados que actúan 

como maestros o entrenadores. Estos consejeros pueden ser padres, maestros, 

compañeros de clase y otros. Proporcionan una base o apoyo para el 

aprendizaje y ayudan a los niños a progresar en la comprensión y el 

conocimiento (Villamizar 2017). 

Vygotsky también enfatiza el rol del lenguaje en aprendizaje y el progreso 

cognitivo. De acuerdo con él, el lenguaje es la forma más importante de 

comunicación y pensamiento y actúa como mediador entre la persona y su 

entorno sociocultural. Por lo tanto, la teoría pedagógica de Vygotsky enfatiza 

la relevancia de la interrelación entre educación y cultura en el aprendizaje y 

el desarrollo cognitivo (Hernández et al., 2021).  

Según esta teoría, el aprendizaje es producido por medio de la interrelación 

con los demás y el entorno sociocultural, y el desarrollo intelectual se produce 

como resultado del aprendizaje (Newman y Latifi, 2020). 

ELLIOT ARONSON – TEORÍA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

Según esta teoría, la formación es un protocolo de la sociedad ocurrido en el 

momento en que los individuos trabajan en conjunto a fin de alcanzar un 

propósito común. 

El aprendizaje colaborativo está basado en el ideal que los alumnos aprenden 

de una mejor manera, cuando laboran agrupados y se apoyan mutuamente. En 

vez de competir con otros, los alumnos se colaboran entre sí para aprender 

aportando diferentes habilidades y perspectivas al trabajo que se está 

realizando (Blasco et al 2023). 

El autor Aronson argumenta que la co-enseñanza tiene muchos beneficios, 

tanto en términos de rendimiento estudiantil como de crecimiento personal. 

En términos de rendimiento, el aprendizaje interactivo puede mejorar la 
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comprensión conceptual y la retención de información. Además, puede 

contribuir con los estudiantes a perfeccionar sus capacidades para resolución 

de problemas y pensamiento crítico (Méndez, 2012).  

También se tiene que cuando se trata de desarrollo personal, aprender juntos 

puede incrementar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos. También 

puede promover la empatía y la cooperación entre los miembros del equipo. 

Del mismo modo Aronson también dijo que el éxito en el aprendizaje 

cooperativo depende de otros aspectos, tales como la estructura y 

organización del grupo, la tarea en cuestión y la colaboración entre 

integrantes del grupo. Por lo tanto, la adecuada planificación e 

implementación del aprendizaje cooperativo es fundamental para su éxito 

(Álvarez, 2020).  

Por lo tanto, la teoría del aprendizaje cooperativo de Aronson enfatizó la 

relevancia de la colaboración en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

De acuerdo con esta teoría, los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan 

en conjunto para lograr un propósito común y se apoyan mutuamente en el 

protocolo (Blasco et al 2023). 

MODELO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO ESTRUCTURADO 

DE DAVID JOHNSON Y ROGER JOHNSON (1989): 

El patrón de aprendizaje colaborativo estructurado está enfocado en el ideal 

que el aprendizaje es un protocolo social y que la cooperación entre los 

estudiantes es esencial para el éxito. Para ello, ofrece diferentes estructuras y 

estrategias, como el trabajo en equipo, la tutoría entre iguales, la discusión en 

grupo, la enseñanza recíproca y la solución a situaciones problemáticas en 

grupo (Azorín, 2018).  

El propósito principal de la teoría del modelo de aprendizaje cooperativo 

estructurado de David Johnson y Roger Johnson es promover el aprendizaje 

y el avance en el ámbito de la sociedad y de las emociones en los estudiantes 

mediante el trabajo en equipo y la cooperación en el aula. Esta teoría propone 

que los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan juntos en un entorno que 
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fomenta la participación, la interdependencia positiva y la responsabilidad 

individual y grupal. 

Además, la teoría busca establecer ciertas condiciones estructurales en el aula 

para un aprendizaje cooperativo efectivo, tales como una clara definición de 

objetivos y roles, una interdependencia positiva entre los estudiantes y 

evaluar el desempeño del grupo. También se enfatizó lo relevante que es 

promover la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo 

para el éxito mutuo.  

Una particularidad clave del patrón de aprendizaje colaborativo estructurado 

es que se basa en la responsabilidad individual y colectiva. Los alumnos son 

responsables de su propio aprendizaje y del aprendizaje de sus pares. De esta 

manera, se promueve la colaboración entre los miembros del equipo (Azorín, 

2018). 

Otra particularidad relevante del enfoque de aprendizaje cooperativo es que 

se centra en el aprendizaje significativo y colaborativo. Los alumnos laboran 

en conjunto para optimizar su conocimiento y comprensión de los conceptos 

a través de la discusión y el pensamiento crítico (Fernández, 2017). 

Se demuestra que un enfoque de aprendizaje contributivo estructurado es 

efectivo para mejorar la motivación, el desempeño y la autoestima en los 

estudiantes, particularmente en grupos multirraciales. También puede ayudar 

al desarrollo de las capacidades sociales tal como, comunicación efectiva, 

empatía y solución de situaciones problemáticas. Sin embargo, el modelo de 

aprendizaje colaborativo de David Johnson y Roger Johnson proporciona 

muchas estrategias y métodos para promover la colaboración y el aprendizaje 

en grupo (Lago, et al., 2015).  

Otros autores enfatizaron la relevancia de la formación cooperativo en el 

contexto educativo. Por ejemplo, Kagan (2020) propuso un modelo de 

aprendizaje colaborativo estructurado similar al modelo de Johnson y 

Johnson, estableciendo roles e interdependencias claros para fomentar la 

colaboración entre los estudiantes, enfatizando la importancia. Slavin (2018) 

enfatizó la importancia del aprendizaje colaborativo para optimizar la 

integración y la equidad dentro del salón de clases. 
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La teoría de Johnson y Johnson ha sido ampliamente estudiada y aplicada en 

contextos educativos, se ha comprobado que la inteligencia emocional tiene 

un impacto positivo en el desempeño escolar, la autoestima y el bienestar 

emocional de los estudiantes, así como en sus relaciones sociales. Se ha 

aplicado exitosamente en diversas etapas educativas y en distintas 

asignaturas, siendo adaptable a distintos entornos culturales y situaciones. 

La teoría del modelo de aprendizaje colaborativo estructurado de Johnson y 

Johnson (1989) demostró una serie de logros en el campo de la educación, 

que incluyen: 

- Mejorar los resultados del aprendizaje: se ha demostrado que la 

implementación de este modelo de aprendizaje colaborativo mejora 

significativamente la resulta acerca de los aprendizajes en los alumnos en 

muchas materias. 

- Desarrollar capacidades sociales y emocionales: la labor grupal y la 

colaboración en el aula permiten a los estudiantes el progreso de sus 

capacidades emocionales y sociales tal como son la solución de 

problemas, la efectiva comunicación, la empatía y el liderazgo. 

- Reducir la competencia y el estrés: se ha demostrado que el aprendizaje 

cooperativo estructurado es efectivo para reducir la competencia y la 

tensión entre los estudiantes porque enfatiza el trabajo en equipo y la 

cooperación en lugar de la competencia individual. 

- Mejorar la autoestima: la participación en el aprendizaje cooperativo hizo 

que los estudiantes se sintieran valorados y aumentó su autoestima, ya que 

tuvieron la oportunidad de aportar al éxito del equipo. 

- Promover el acatamiento de los deberes individuales y colectivos: el 

modelo de formación colaborativa estructurado promueve la 

responsabilidad individual y colectiva, ya que enfatiza el trabajo 

colaborativo y evalúa el desempeño del equipo. 

El modelo de la teoría del aprendizaje cooperativo estructurado ha mostrado 

logros significativos en la mejora del rendimiento académico, el avance en 

las capacidades emocionales y sociales, la reducción de la competencia y el 
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estrés, el aumento de la autoestima y la promoción del acatamiento de los 

deberes individuales y colectivos entre los alumnos.  

PETER SENGE – TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Según Senge, las empresas que aprenden son aquellas que aprenden 

continuamente y pueden adecuarse con éxito a las transformaciones del 

ambiente que lo rodea (Bautista 2022). 

La teoría de la organización del aprendizaje se basa en cinco principios 

fundamentales: 

- DOMINIO PERSONAL: Designa la capacidad de los individuos para 

desarrollar altos niveles de competencia en un área determinada. Según 

Senge, el dominio personal es esencial para el aprendizaje y el crecimiento 

continuos. 

- MODELOS MENTALES: Son las creencias, los valores y las 

suposiciones básicas de las personas las que influyen en su 

comportamiento. Según Senge, los modelos mentales pueden limitar la 

habilidad de los individuos para adaptarse y aprender. 

- COMPARTE LA VISIÓN: es referente a la habilidad de los individuos 

con el fin de compartir una visión común de lo que quieren lograr. Según 

Senge, una visión compartida es la clave para motivar a las personas y 

orientar su comportamiento hacia objetivos comunes. 

- GRUPOS ESCOLARES: Es referente a la habilidad de los integrantes 

del grupo para trabajar juntos de manera efectiva y aprender unos de otros. 

Según Senge, el aprendizaje en equipo es esencial para el aprendizaje 

continuo y el crecimiento organizacional. 

- PENSAMIENTO SISTÉMICO: se refiere a la capacidad de ver las 

relaciones entre las diferentes partes de un sistema y comprender cómo los 

cambios en un área pueden afectar a otras áreas.  

En resumen, la teoría de la organización que aprende de Peter Senge enfatiza 

la importancia del aprendizaje y desarrollo continuos en las empresas. Está 

basada en cinco fundamentos clave, que incluyen el dominio individual, los 

patrones mentales, el enfoque compartido, el aprendizaje grupal y el 

pensamiento sistémico (Bautista 2022).  
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CURTIS OGDEN – ESTILOS DE APRENDIZAJE FLEXIBLES: 

En su trabajo, ha enfatizado la relevancia de adoptar modos para el 

aprendizaje flexibles para promover un aprendizaje efectivo y sostenible 

(López 2022). 

Ogden argumenta que los modos para el aprendizaje flexibles permiten que 

las personas aprendan de manera más eficaz y adaptativa, en lugar de limitarse 

a un único estilo de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje flexibles se basan 

en tres factores clave: 

- DIVERSIDAD DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: Se ha encontrado 

que todas las personas tienen un modo de aprender único, el cual puede 

incluir estilos visuales, auditivos, de movimiento y otros. Al reconocer y 

alentar la diversidad de modos para el aprendizaje, se puede mejorar la 

eficacia del aprendizaje. 

- APLICACIÓN DE UNA VARIEDAD DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE: En lugar de depender de un solo método de aprendizaje, 

se pueden usar múltiples estrategias de aprendizaje para apoyar el 

aprendizaje efectivo. Por ejemplo, se pueden utilizar conferencias, debates 

en grupo, ejercicios prácticos y otros métodos de aprendizaje para 

adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. 

- ADAPTABILIDAD A LOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

CAMBIANTES: El aprendizaje efectivo requiere adaptabilidad a 

diferentes contextos de aprendizaje y una capacidad para cambiar y ajustar 

los enfoques de aprendizaje según sea necesario. 

Ogden sostuvo que los modos para el aprendizaje flexibles pueden mejorar la 

eficacia del aprendizaje y fomentar un aprendizaje sostenible y duradero. Al 

adoptar una variedad de tácticas para el aprendizaje y adaptarse a los cambios 

en el contexto de aprendizaje, las personas pueden aprender de manera más 

efectiva y lograr resultados más duraderos (López 2022). 
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2.2.4. DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

INTERDEPENDENCIA  

La interdependencia se refiere a una relación recíproca y recíproca entre dos 

o más personas, cosas o entidades en la que cada una depende de la otra para 

lograr metas o para las propias actividades. En este tipo de relación, los 

componentes están conectados y se afectan entre sí, por lo que cualquier 

cambio o acción de uno de ellos afectará a los demás componentes (Zamora, 

2020).   

Desarrollada por el psicólogo Morton Deutsch, la teoría de la 

interdependencia describe cómo las personas interactúan en situaciones en las 

que el comportamiento de una persona afecta o es influenciado por el 

comportamiento de otra. Esta noción está basada en el ideal de que los 

individuos se relacionan entre sí a partir de un conjunto de necesidades 

interrelacionadas, como la necesidad de recursos, la necesidad de lograr 

objetivos comunes y la necesidad de recursos socialmente aprobados 

(Bustamante, 2017). 

La teoría de la interdependencia se ha aplicado en muchos campos, incluida 

la psicología social, las ciencias políticas, la economía, la sociología y la 

administración de empresas. Se ha utilizado para describir fenómenos como 

la cooperación y la competencia, la solución de conflictos, la elección de 

opciones, el liderazgo grupal y la influencia social. Esta teoría enfatiza la 

importancia de comprender las interdependencias y cómo manejarlas para 

obtener resultados óptimos en un contexto social.  

RESPONSABILIDAD GRUPAL  

La responsabilidad grupal está referida a la responsabilidad compartida por 

una agrupación de personas para lograr una meta o completar una tarea. La 

idea es que cada integrante del equipo colabore al éxito del equipo y sean 

responsables de garantizar que se alcancen los objetivos del equipo (Pazos y 

Hernando, 2016). 

La responsabilidad del grupo significa que todos los integrantes del equipo 

son responsables de su propia contribución y de la contribución del grupo 
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como un todo. Esto significa que cada miembro del equipo debe trabajar en 

conjunto para lograr un objetivo común de manera coordinada y actuar para 

corregir cualquier problema o error que surja en el proceso. 

La responsabilidad del equipo es esencial en el trabajo en equipo y en 

cualquier situación en la que un grupo de personas deba trabajar en conjunto 

para lograr un objetivo común. Es importante que cada miembro del equipo 

comprenda sus roles y responsabilidades dentro del equipo y esté dispuesto a 

contribuir al éxito del equipo (Pazos y Hernando, 2016). 

HABILIDADES INTERPERSONALES  

Las capacidades entre las personas están referidas a la habilidad para 

interactuar, comunicarse y construir relaciones de manera efectiva con otros 

en una variedad de situaciones y situaciones. Estas habilidades incluyen la 

escucha activa, la comunicación efectiva, la empatía, la solución de 

situaciones problemáticas, la construcción de relaciones y la colaboración 

(Estrada et al., 2016).  

Las habilidades interpersonales son importantes en muchas áreas de la vida, 

incluido el trabajo, las relaciones y las interacciones sociales. Las personas 

con buenas habilidades de comunicación pueden resolver problemas, 

colaborar, entablar amistades y establecer relaciones saludables y productivas 

con otras personas que les ayuden a tener éxito en el trabajo.  Las habilidades 

interpersonales también son importantes en la solución de conflictos y la 

negociación. Las capacidades de comunicación le permiten entender el punto 

de la visión de las otras personas, expresar sus necesidades y hallar una 

resolución que satisfaga a cada una de las partes implicadas (Camps, et al., 

2019).  

EVALUACION GRUPAL  

La evaluación grupal en el aprendizaje es el proceso de evaluar el trabajo y el 

desempeño de una agrupación de individuos que laboran en conjunto en un 

programa o tarea común. Esta evaluación mide el desempeño individual y el 

desempeño general del equipo. 
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La evaluación grupal en el aprendizaje colaborativo importa ya que apoya a 

los alumnos a trabajar juntos de manera efectiva, eficiente y desarrollar 

capacidades para comunicarse, laborar en equipo y solucionar conflictos. 

Además, la evaluación grupal promueve la individual responsabilidad y 

colectiva, pues, todos los integrantes del equipo son responsables de su 

contribución al éxito del equipo. 

Existen varios métodos de evaluación grupal como lo son la autoevaluación, 

evaluación de pares y evaluación del maestro o capacitador. En algunos casos, 

estos métodos se pueden combinar para obtener una evaluación completa y 

equilibrada del desempeño del grupo. 

En resumen, la medición del grupo en el aprendizaje contributivo ayuda a los 

alumnos a progresar habilidades clave para el éxito en la labor en equipo y en 

la vida social, y ayuda a los maestros a medir el rendimiento de los alumnos 

en circunstancias de trabajo grupal. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.  

ADAPTACIÓN: se refiere al proceso de adaptarse a circunstancias, condiciones o 

entornos nuevos o cambiantes con el fin de sobrevivir o desarrollarse. Puede ser 

biológica, psicológica, social o cultural. En biología, las adaptaciones se refieren a 

los rasgos o características que aumentan las posibilidades de supervivencia y 

reproducción de un organismo en un entorno particular (Kozina y Kovalchuk 2021).  

APRENDIZAJE: El aprendizaje es el protocolo para obtener nuevos conocimientos, 

destrezas o habilidades mediante el estudio, la práctica o la experiencia. Esto implica 

recopilar, organizar e integrar nueva información en las bases de conocimiento 

existentes y utilizar ese conocimiento para adaptarse a nuevas situaciones y resolver 

problemas (Bransford et al., 2021). 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: es una técnica educativa en la que los 

alumnos laboran en agrupaciones con el fin de lograr un propósito de aprendizaje 

comunitario (Kirschner et al. 2021) 

EDUCACIÓN: La educación es el protocolo para obtener saberes, capacidades, 

valores y actitudes mediante diferentes formas para aprender.  Es un proceso continuo 

que comienza en el nacimiento y avanza durante el transcurso de la vida de una 
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persona. La educación puede ser formal, como ir a la escuela, colegio o universidad, 

o informal, como aprender a través de la experiencia o las interacciones con otros 

(UNESCO 2021) 

EMOCIONES: son respuestas psicológicas y fisiológicas complejas a estímulos, 

como eventos, personas o pensamientos. Implican una variedad de sentimientos 

subjetivos, sensaciones físicas y respuestas conductuales, y son un aspecto 

fundamental de la experiencia humana (Lazarus, 1991). 

ENSEÑANZA: La enseñanza es el protocolo de impartir saberes, capacidades y 

valores a otros por medio de una variedad de métodos que incluyen: conferencias, 

debates, demostraciones y actividades prácticas. Una profesión que facilita el 

aprendizaje a través de la generación de un ambiente de aprendizaje positivo y 

atractivo que promueve la intervención y el entendimiento en los alumnos 

(UNESCO.2015) 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: La inteligencia de las emociones se refiere a la 

habilidad para reconocer, entender y gestionar a las emociones nuestras y a las ajenas 

(Mayer, 2014).  

LOGRO: Consiste en lograr una tarea, una meta o un propósito a través de la 

determinación, el trabajo duro y la perseverancia (González., y Pérez, 2021).  
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 3030, 

Lima 2023. 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y la 

interdependencia en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 3030, 

Lima 2023. 

El nivel de relación es significativo entre la inteligencia de emocional y la 

responsabilidad grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

3030, Lima 2023. 

El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y las habilidades 

interpersonales en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 3030, 

Lima 2023. 

El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y la evaluación 

grupal en estudiantes del sexto grado del Institución Educativa N° 3030, Lima 2023. 
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3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

3.3.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: La inteligencia emocional se define como 

la aptitud para reconocer, comprender y manejar tanto las propias emociones 

como las de los demás. Esta competencia abarca la habilidad para identificar 

las emociones propias y ajenas, comprender cómo están interconectadas con 

los pensamientos y las acciones, y utilizar esta información de manera 

efectiva para guiar la toma de decisiones y la resolución de conflictos (Moura, 

2019). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Una definición operativa de inteligencia 

emocional describe un comportamiento o habilidad particular que indica la 

presencia de esa habilidad. Por ejemplo, podemos observar y medir los 

siguientes comportamientos: 

- La habilidad para identificar y nombrar con precisión las emociones 

propias y ajenas. 

- La habilidad de equilibrar a las emociones y manejar el estrés. 

- La habilidad de esforzarte y apegarte a tus objetivos incluso en situaciones 

desagradables. 

- La habilidad de construir y conservar relaciones interpersonales saludables 

y productivas. La capacidad de comunicar sentimientos y necesidades con 

claridad y eficacia. 

Estos son solo algunos de los comportamientos medibles que impulsan el 

concepto de inteligencia emocional. Esto a menudo implica observar y medir 

habilidades y comportamientos específicos que indican una capacidad más 

amplia para comprender y manejar las emociones (Moura 2019).   

DIMENSIONES:  

- AUTOCONOCIMIENTO 

- AUTORREGULACIÓN 

- EMOCIONES Y EMPATÍA 

- HABILIDADES SOCIALES  
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3.3.2. APRENDIZAJE COLABORATIVO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El aprendizaje contributivo es una técnica 

educativa en la que los alumnos laboran agrupados con el fin de lograr un 

propósito de aprendizaje común. En lugar de trabajar individualmente, los 

estudiantes colaboran y comparten sus conocimientos y habilidades para 

resolver problemas y completar tareas. Este enfoque fomenta la intervención 

activa de los alumnos en el protocolo de aprendizaje y promueve el progreso 

de las capacidades sociales y de liderazgo (Vargas 2020). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se trata de un método dentro del proceso 

educativo que motiva a los estudiantes a cooperar en equipos pequeños con 

el propósito de alcanzar metas compartidas. Este enfoque se fundamenta en 

la premisa de que el aprendizaje se facilita cuando los alumnos colaboran y 

se apoyan mutuamente. Dicha aproximación estimula la participación activa 

y la interacción social entre los estudiantes, quienes asumen roles y 

compromisos en el grupo, emplean estrategias de comunicación y trabajo en 

conjunto para resolver desafíos y llevar a cabo tareas asignadas. 

DIMENSIONES: 

- INTERDEPENDENCIA  

- RESPONSABILIDAD GRUPAL  

- HABILIDADES INTERPERSONALES 

- EVALUACIÓN GRUPAL  
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3.4. Cuadro de operacionalización de variable 

Tabla 1 

Operacionalización de variable 

Variable Dimensión Indicador Items Escala y valores Rango 

Inteligencia 

emocional 

Autoconocimiento  Descubrimiento de 

las emociones 

 Descubrimiento de 

debilidades y 

fortalezas  

 Confianza en sus 

habilidades 

 Autovaloración 

1-5 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Autorregulación  Adecuada gestión de 

impulsos y de 

emociones 

 Integridad y 

sinceridad  

 Encargarse de las 

responsabilidades 

 Adaptación a los 

cambios 

 Confort ante las 

nuevas ideas 

6-10 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Emociones y empatía  Alegría 

 Tristeza 

 Miedo  

 Reconocimiento 

emocional 

 Comunicación 

afectiva 

11-15 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
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Habilidades sociales  Ser persuasivo 

 Dar mensajes claros 

y convincentes  

 Liderazgo  

 Resolver conflictos 

Colaboración  

 Sinergia grupal 

16-20 

Escala Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

Interdependencia  Colaboración 

 Empatía 

 Labor grupal 

 Compromiso 

 Visión grupal 

 Trabajos efectivos 

1-5 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Responsabilidad grupal  Claridad en lo que es 

estudiado 

 Responsabilidad 

 Esfuerzo máximo  

 Consecuencia 

 Apoyo mutuo 

6-10 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Habilidades 

interpersonales 
 Socialización 

 División de tareas y 

de roles 

 Buen manejo y 

vigilancia  

del tiempo 

 Proposiciones para 

mejorar 

11-15 

Escala de Likert 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Evaluación grupal  Activa intervención  

 Buena elección de 

las decisiones 

 Conocer 

procedimientos y 

técnicas  

16-20 

Escala Likert 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN   

Se trata de un enfoque Cuantitativo, emplea la recopilación de información que 

utiliza para comprobar supuestos basados en la evaluación por medio de números y 

del estudio de estadísticas, teniendo como propósito fijar pautas de conductas y 

comprobar las teorías. (Hernández, et al., 2014) 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La clase de estudio investigativo es sustantivo básico, posee el propósito de 

solventar un problema determinado o específico planteamiento, 

concentrándose en buscar y en consolidar el conocimiento a fin de aplicarlo 

((Hernández, et al., 2014) 

4.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN    

El nivel de este trabajo investigativo es descriptivo correlacional, en tanto se 

determinará el vínculo entre las variantes estudiadas. 

Según Bunge (2013), la investigación conceptual se enfoca en construir 

teorías y modelos que permitan explicar fenómenos y problemas en un campo 

de estudio particular. Esta investigación se basa en el análisis crítico y el 
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pensamiento teórico, y su objetivo principal es generar nuevas ideas y 

perspectivas sobre un tema determinado. 

4.3. MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

4.3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio investigativo se empleó el método de tipo hipotético 

deductivo puesto que aborda las variables de estudio de tal forma que pueda 

encontrar correlación de forma que se brinde una conclusión favorable y 

acorde con la hipótesis general planteada por el investigador o lo contrario a 

esta, del mismo modo con las hipótesis específicas que devienen del 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

4.3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Diseño no experimental de corte transversal, pues se toma la muestra en un 

solo momento. (Hernández, et al., 2014) 

El Diagrama de diseño investigativo es el siguiente: 

 

Ox: Inteligencia emocional 

 

 

M                          r 

 

 

Oy: Aprendizaje colaborativo 

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.4.1. POBLACIÓN  

Indica Hurtado (2010), “el universo poblacional es el conjunto de unidades 

de estudio de una investigación” (p.268). El estudio se realizó a una población 

conformada, por 80 estudiantes de los segmentos A, B, y C de sexto grado de 

la Institución Educativa N° 3030.  
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4.4.2. MUESTRA 

La muestra es, según lo manifiestan Fernández, et al., (2014) “una porción 

del grupo del universo objetivo del cual la información será recopilada, a la 

cual se debe definir y delimitar con precisión y previamente, también debe 

contener características de la población que pueden representarla” (p.172). La 

porción muestral para este estudio investigativo está compuesta por 80 

alumnos de las secciones A, B, y C de sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030 por considerar que es una muestra de carácter censal, no 

probabilística y por conveniencia de la investigadora.  

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.5.1. TÉCNICAS 

Técnica la encuesta, es un método de investigación que consiste en recopilar 

datos a través del cuestionario estructurado, aplicado a una porción muestral 

representativa de sujetos o grupos de interés. Esta técnica permite obtener 

información de manera sistemática y estandarizada sobre opiniones, 

actitudes, comportamientos o características de la población objetivo. 

(Medina et al, 2023) 

4.5.2. INSTRUMENTOS  

En el contexto del estudio científico, un instrumento es una herramienta o 

medio utilizado para recopilar datos y obtener información sobre las variables 

de interés en un estudio. Los instrumentos son diseñados y aplicados con el 

propósito de medir, evaluar o registrar características, actitudes, 

comportamientos o cualquier otro aspecto relevante de la población o muestra 

en estudio. (Medina et al, 2023) 

Para cada variable se construyó un instrumento en la cual se consideran las 

dimensiones, los indicadores y en base a estos se redactan las interrogantes o 

reactivos, para su posterior levantamiento de la información. 

Antes de la aplicación del instrumento este debió pasar por la prueba 

estadística del Alfa de Cronbach, que nos permitió conocer la confiabilidad 
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de esta, cuando más cercana a uno significa que es más confiable, 

seguidamente fue validada por la junta de expertos. 

A cada respuesta se le dio una valoración de acuerdo con la escala politómica 

o la escala de Likert. 

4.5.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Para fines de la validación del instrumento, se solicitó la opinión de 

experimentados en la temática educativa, quienes evaluaron y verificaron su 

congruencia respecto a los objetivos del estudio investigativo, las variantes y 

los índices definidos. La certificación de la validez del instrumento fue 

posible gracias a la experiencia de los expertos en la materia, quienes también 

sugirieron algunos ajustes para mejorar la claridad al formular las preguntas. 

Luego se elaboró las versiones definitivas del instrumento. En resumen, la 

validez es referente al nivel que presenta el instrumento para evaluar de 

manera real las variables que se pretenden evaluar (Hernández et al., 2014). 

Confiabilidad, está dada a través de la prueba de estadística Alfa Cronbach, 

considerando que cuanto más cercano a 1 es más confiable. 

LA CONFIABILIDAD 
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4.5.4. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Cuando se elaboraron los instrumentos, se realizó una prueba piloto, con la 

finalidad de aplicar el Alfa Cronbach y determinar la confiabilidad para los 

mencionados instrumentos, seguidamente se validó por medio del juicio de 

expertos, especialistas en el tema, quienes determinaron la coherencia, 

pertinencia y consistencia de los reactivos. Una vez cumplido con estos pasos, 

se realizó la digitalización de información en Excel, para hallar la normalidad, 

para lo cual se aplicó el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov, por el tamaño de 

la muestra, en este caso mayor de 50 estudiantes. De esta forma se determina 

si se trata de datos paramétricos o no paramétricos en función de ello se 

determina el estadígrafo a utilizar para la contratación de hipótesis. 

4.5.5. ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN  

Se cumplió con rigurosidad las normas emanadas por la Universidad, también 

se colocó los créditos de los autores que se han considerado como parte de la 

investigación, el documento es elaboración propia, pudiendo someterse al 

filtro del Turnitin.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

5.1.1. VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Tabla 2. Resultados frecuenciales de la variable inteligencia emocional  
 V1_ Inteligencia_ emocional  

  Fx % 

Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 0 0.0% 

A Veces 1 1.3% 
Casi Siempre 46 57.4% 

Siempre 33 41.3% 
Total  80 100% 

Elaboración propia.  

 

Figura 1: Resulta porcentual de la variante inteligencia de las emociones 

La variable inteligencia de las emociones ha sido analizada y los resultados 

revelan un panorama interesante en relación con la muestra estudiada. A 

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi Siempre

Siempre

0.0%

0.0%

1.3%

57.4%

41.3%

V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL
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continuación, es presentada la explicación de la resulta obtenida para la 

variable de inteligencia emocional, desglosados por categorías: 

"Nunca": El 0% de los participantes indicaron que nunca experimentan 

inteligencia emocional.  

"Casi nunca": De nuevo, el 0% de los participantes afirmó que casi nunca 

exhiben inteligencia emocional.  

"A Veces": Solamente el 1.3% de los participantes indicó que a veces 

demuestran inteligencia emocional. 

"Casi Siempre": Un total del 57.4% de los participantes informaron que casi 

siempre demuestran inteligencia emocional. Esta es la categoría con la mayor 

proporción de respuestas, lo que indica que una gran mayoría de la muestra se 

considera hábil en la gestión emocional y demuestra inteligencia de las 

emociones en la mayoría de las situaciones. 

"Siempre": El 41.3% de los participantes afirmaron que siempre exhiben 

inteligencia emocional. Aunque esta cifra es significativa, es menor en 

comparación con la categoría "Casi Siempre," lo que sugiere que hay una 

cantidad considerable de participantes que sienten que no siempre están 

demostrando una alta inteligencia emocional. 

5.1.1.1 DIMENSIÓN AUTOCONOCIMIENTO 

Se muestra, en lo que sigue, de manera detallada la resulta porcentual y 

frecuencial relacionados con la magnitud del autoconocimiento, 

proporcionando así una visión completa de la muestra estudiada en este 

aspecto crucial del desarrollo personal. 

Tabla 3. Resultados Fx. De la dimensión autoconocimiento 
 D1_AUTOCONOCIMIENTO  

  Fx % 

Nunca 0 0.0% 

Casi nunca 1 1.2% 

A Veces 63 78.8% 

Casi Siempre 16 20.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 80 100% 
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Elaboración propia. 

 

Figura 2: Resultados porcentuales de la dimensión autoconocimiento  

De acuerdo con la gráfica en relación con la dimensión del 

autoconocimiento revelan una tendencia interesante en la muestra 

estudiada. Se muestra, en lo que sigue, la explicación de los resultados 

desglosados por categorías: 

"Nunca": El 0.0% de los participantes indicaron que nunca 

experimentan autoconocimiento. Esto implica que nadie en la muestra 

afirmó que nunca se conocen a sí mismos o no son conscientes de sus 

emociones, pensamientos y comportamientos. 

"Casi nunca": Un pequeño porcentaje del 1.2% de los participantes 

respondió que casi nunca experimentan autoconocimiento. Esta cifra 

sugiere que una minoría de la muestra informó que tienen pocas 

ocasiones en las que se conocen a sí mismos o son conscientes de sus 

procesos internos. 

"A Veces": La mayoría, un 78.8% de los participantes, indicaron que a 

veces experimentan autoconocimiento. Esto significa que una gran 

proporción de la muestra es consciente de sí misma y puede reconocer 

sus emociones, pensamientos y comportamientos en algunas 

situaciones. 

"Casi Siempre": El 20.0% de los participantes afirmaron que casi 

siempre experimentan autoconocimiento. Esta es la categoría con la 

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi Siempre

Siempre

0.0%
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20.0%

0.0%
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segunda mayor proporción de respuestas, lo que sugiere que un grupo 

significativo de participantes siente que tiene un alto grado de 

autoconocimiento y que en la mayoría de las ocasiones es consciente de 

sí mismo. 

"Siempre": El 0.0% de los participantes indicaron que siempre 

experimentan autoconocimiento. Esto significa que nadie en la muestra 

respondió que siempre se conocen a sí mismos y son conscientes de sus 

emociones, pensamientos y comportamientos. 

5.1.1.2 DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN 

Se muestra, en lo que sigue, de manera detallada la resulta 

porcentual y frecuencial relacionados con la dimensión de la 

autorregulación.  

Tabla 4. Resultados frecuenciales de la dimensión autorregulación 

 D2_AUTORREGULACION  

  Fx % 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 1 1% 

A Veces 57 72% 

Casi Siempre 21 26% 

Siempre 0 0% 

Total  80 100% 

Elaboración propia.  

 

Figura 3: Resulta porcentual de la dimensión autorregulación  
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La resulta obtenidos en relación con la dimensión de la autorregulación 

revelan patrones interesantes en la muestra estudiada. Se muestra, en lo 

que sigue, la explicación de los resultados desglosados por categorías: 

"Nunca": El 1% de los participantes indicaron que nunca experimentan 

autorregulación emocional. Esto implica que una minoría muy pequeña 

de la muestra afirmó que nunca son capaces de regular o controlar sus 

emociones. 

"Casi nunca": Otro 1% de los participantes respondió que casi nunca 

experimentan autorregulación emocional. Al igual que la categoría 

anterior, esto sugiere que solo una pequeña parte de la muestra se 

percibe a sí misma como teniendo escasas ocasiones en las que pueden 

regular sus emociones. 

"A Veces": La mayoría, el 72% de los participantes, indicaron que a 

veces experimentan autorregulación emocional. Esto significa que una 

gran proporción de la muestra es capaz de regular sus emociones en 

algunas situaciones, pero puede tener dificultades en otras. 

"Casi Siempre": Un 26% de los participantes afirmaron que casi 

siempre experimentan autorregulación emocional. Esta es la segunda 

categoría con mayor proporción de respuestas, lo que sugiere que un 

grupo significativo de participantes siente que tiene un buen nivel de 

autorregulación y la mayoría de las veces puede controlar sus 

emociones. 

"Siempre": El 0% de los participantes indicaron que siempre 

experimentan autorregulación emocional. Esto significa que nadie en la 

muestra respondió que siempre son capaces de regular completamente 

sus emociones en todas las situaciones. 

5.1.1.3 DIMENSIÓN EMOCIONES Y EMPATÍA 

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenida para la dimensión de emociones y empatía 
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Tabla 5. Resultados Fx. De la dimensión emociones y empatía 

 D3_EMOCIONES_Y_EMPATIA  

  Fx % 

Nunca 0 0% 
Casi nunca 0 0% 

A Veces 2 3% 
Casi Siempre 69 86% 

Siempre 9 11% 
Total  80 100% 

Elaboración propia 

 

  

Figura 4. Resultados porcentuales de la dimensión emociones y empatía 

La resulta obtenida respecto a la dimensión de emociones y empatía 

revelan patrones interesantes en la muestra estudiada. Se muestra, en lo 

que sigue, la explicación de los resultados desglosados por categorías: 

"Nunca": El 0% de los participantes indicaron que nunca experimentan 

emociones y empatía. Esto implica que nadie en la muestra afirmó que 

nunca siente emociones o muestra empatía hacia los demás. 

"Casi nunca": Al igual que en la categoría anterior, el 0% de los 

participantes respondió que casi nunca experimentan emociones y 

empatía. Esto sugiere que nadie en la muestra se considera alguien que 

tiene escasas ocasiones de sentir emociones o demostrar empatía hacia 

los demás. 
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"A Veces": Un 3% de los participantes indicaron que a veces 

experimentan emociones y empatía. Esta cifra es baja en comparación 

con las demás respuestas, lo que sugiere que solo una pequeña parte de 

la muestra se percibe a sí misma como alguien que experimenta 

emociones o muestra empatía ocasionalmente. 

"Casi Siempre": La gran mayoría, un 86% de los participantes, 

afirmaron que casi siempre experimentan emociones y empatía. Esta es 

la categoría con la mayor proporción de respuestas, lo que indica que 

una gran mayoría de la muestra siente emociones y muestra empatía 

hacia los demás en la mayoría de las situaciones. 

"Siempre": El 11% de los participantes indicaron que siempre 

experimentan emociones y empatía. Aunque esta cifra es significativa, 

es menor en comparación con la categoría "Casi Siempre," lo que 

sugiere que hay una cantidad considerable de participantes que sienten 

que no siempre están experimentando emociones o mostrando empatía 

hacia los demás. 

5.1.1.4 DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES 

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenida para la dimensión de habilidades en el ámbito social.  

Tabla 6. Resultados Fx. De la dimensión habilidades sociales 

 D4_HABILIDADES_SOCIALES  

  Fx % 

     Nunca           0         0% 
Casi nunca 1 1% 

              A Veces 63 79% 
    Casi Siempre 16 20% 

  Siempre 0 0% 
Total  80 100% 

 

Elaboración propia  
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Figura 5. Resultados porcentuales de la dimensión habilidades sociales. 

"Nunca": El 0% de los participantes indicaron que nunca experimentan 

habilidades sociales. Esto implica que nadie en la muestra afirmó que 

nunca muestra o utiliza habilidades sociales en sus interacciones con 

otras personas. 

"Casi nunca": Un pequeño porcentaje del 1% de los participantes 

respondió que casi nunca experimentan habilidades sociales. Esta cifra 

sugiere que una minoría de la muestra informó que tienen pocas 

ocasiones en las que muestran habilidades sociales en sus relaciones 

con otros. 

"A Veces": La mayoría, el 79% de los participantes, indicaron que a 

veces experimentan habilidades sociales. Esto significa que una gran 

proporción de la muestra es capaz de mostrar habilidades sociales en 

algunas situaciones sociales, pero puede tener dificultades en otras. 

"Casi Siempre": Un 20% de los participantes afirmaron que casi 

siempre experimentan habilidades sociales. Esta es la segunda categoría 

con mayor proporción de respuestas, lo que sugiere que un grupo 

significativo de participantes siente que tiene un buen nivel de 

habilidades sociales y casi siempre las demuestra en sus interacciones 

con otras personas. 
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Siempre
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"Siempre": El 0% de los participantes indicaron que siempre 

experimentan habilidades sociales. Esto significa que nadie en la 

muestra respondió que siempre muestra habilidades sociales en todas 

sus interacciones sociales. 

5.1.2. VARIABLE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Se explica, en lo que sigue, la resulta específica del estudio descriptivo para 

la variable de aprendizaje colaborativo. Se presentan gráficos, tablas y/o 

estadísticas relevantes que ilustran las características y tendencias 

identificadas en los datos. Además, se pueden destacar patrones, variaciones 

o relaciones importantes que hayan surgido durante el análisis. 

Tabla 7. Resultados frecuenciales de la variable aprendizaje colaborativo.  

V2_APRENDIZAJE_COLABORATIVO 
 Fx % 

Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 9 11% 

A Veces 50 63% 
Casi Siempre 21 26% 

Siempre 0 0.0% 
Total 80 100% 

Elaboración propia.  

 

 

Figura 6: Resultados porcentuales de la variable aprendizaje colaborativo. 

Ninguno de los participantes indicó que nunca experimentan el aprendizaje 

colaborativo, lo que sugiere que todos tienen al menos alguna experiencia en 

este tipo de enfoque de aprendizaje. Al mismo tiempo, un pequeño porcentaje, 
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un 11% de los participantes, respondió que casi nunca participan en 

actividades de aprendizaje colaborativo. Esto puede significar que algunos 

estudiantes tienen pocas oportunidades para colaborar con sus compañeros 

durante el avance de la formación. 

Casi todos los participantes, un 63%, afirmaron que a veces experimentan el 

aprendizaje colaborativo. Esto indica que la colaboración entre estudiantes es 

una práctica común en ciertas situaciones o asignaturas, pero no 

necesariamente en todas las actividades de aprendizaje. 

Un 26% de los participantes indicaron que casi siempre experimentan el 

aprendizaje colaborativo. Esta es la segunda categoría con mayor proporción 

de respuestas, lo que sugiere que una parte significativa de los estudiantes 

suele participar de manera constante en actividades de aprendizaje 

colaborativo, lo cual puede ser beneficioso cuando de desarrollar habilidades 

en el ámbito social y cognitivo se trata. 

Ningún participante respondió que siempre experimentan el aprendizaje 

colaborativo, lo que indica que nadie en la muestra percibe que esta 

metodología sea la única forma en que es realizado el proceso de formación. 

5.1.2.1 DIMENSIÓN INTERDEPENDENCIA  

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenida para la dimensión de interdependencia.  

Tabla 8. Resultados Fx. De la dimensión interdependencia  

 D1_INTERDEPENDENCIA  

  Fx % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 25 31% 

A Veces 38 48% 

Casi Siempre 17 21% 

Siempre 0 0% 

Total  80 100% 

 

Elaboración propia  
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Figura 7. Resultados porcentuales de la dimensión interdependencia.   

Ningún participante indicó que nunca experimenta interdependencia, lo 

que implica que todos perciben algún grado de conexión o dependencia 

con otros elementos o personas en el contexto evaluado. 

Un 31% de los participantes respondió que casi nunca experimenta 

interdependencia. Esto sugiere que una parte significativa de la muestra 

percibe que las conexiones o dependencias con otros elementos o 

personas son poco frecuentes o no ocurren con regularidad. 

La mayoría de los participantes, un 48%, indicaron que a veces 

experimentan interdependencia. Esto implica que, en ciertas situaciones 

o momentos, los participantes perciben que están conectados o 

dependen de otros elementos o personas, pero no necesariamente en 

todas las circunstancias. 

Un 21% de los participantes afirmó que casi siempre experimenta 

interdependencia. Esta es la segunda categoría con mayor proporción 

de respuestas, lo que sugiere que una parte significativa de los 

participantes percibe que existe una conexión o dependencia constante 

con otros elementos o personas en el contexto evaluado. 

Ningún participante respondió que siempre experimenta 

interdependencia, lo que indica que nadie en la muestra percibe que la 

conexión o dependencia es una constante absoluta en todas las 

situaciones. 
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5.1.2.2.  DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD GRUPAL 

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenidos para la dimensión de responsabilidad grupal   

Tabla 9. Resultados Fx. De la dimensión responsabilidad grupal 

 D2_RESPONSABILIDAD_GRUPAL  

  Fx % 

Nunca 22 27.5% 

Casi nunca 38 47.5% 

A Veces 13 16.2% 

Casi siempre 7 8.8% 

Siempre 0 0.0% 

Total  80 100% 

Elaboración propia 

 

Figura 8. Resultados Fx. De la dimensión responsabilidad grupal. 

Un 27.5% de los participantes indicó que nunca siente responsabilidad 

grupal. Esto implica que una parte significativa de la muestra no se 

percibe a sí misma como comprometida o responsable con el 

funcionamiento y éxito del grupo al que pertenece. Es importante 

destacar que este porcentaje es considerablemente alto y puede sugerir 

que existe una falta de compromiso en algunas de las personas 

evaluadas. 

Un 47.5% de los participantes respondió que casi nunca siente 

responsabilidad grupal. Esto sugiere que otra parte importante de la 

muestra percibe que su nivel de compromiso y responsabilidad con el 

grupo es bajo o poco frecuente. 
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Un 16.2% de los participantes indicó que a veces siente responsabilidad 

grupal. Esto implica que una minoría de la muestra se percibe como 

alguien que muestra responsabilidad y compromiso con el grupo en 

ciertas ocasiones o situaciones específicas. 

Un 8.8% de los participantes afirmó que casi siempre siente 

responsabilidad grupal, lo que sugiere que una pequeña parte de la 

muestra se percibe como alguien comprometido y responsable con el 

grupo la mayor parte del tiempo. 

Ningún participante respondió que siempre siente responsabilidad 

grupal, lo que indica que nadie en la muestra se siente comprometido 

con el grupo permanentemente.  

5.1.2.3.  DIMENSIÓN HABILIDADES INTERPERSONALES 

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenida para la dimensión de habilidades interpersonales.  

Tabla 10. Resultados Fx. De la dimensión habilidades interpersonales. 

 

 D3_HABILIDADES 
INTERPERSONALES 

 

  Fx % 

Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 25 31.3% 

A Veces 38 47.4% 
Casi Siempre 17 21.3% 

Siempre 0 0.0% 
Total  80 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura 9. Resultados porcentuales de la dimensión habilidades 

interpersonales.  
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Los resultados descriptivos de la variable "habilidades interpersonales" 

muestran que ningún participante indicó que nunca siente habilidades 

interpersonales, lo que implica que todos los participantes se perciben 

a sí mismos como poseedores de alguna habilidad para interactuar y 

relacionarse con los demás. 

Un 31.3% de los participantes respondió que casi nunca siente 

habilidades interpersonales. Esto sugiere que una parte significativa de 

la muestra percibe que su nivel de competencias sociales y emocionales 

es bajo o poco frecuente en el contexto evaluado. 

Un 47.4% de los participantes indicó que a veces siente habilidades 

interpersonales. Esto implica que una gran parte de la muestra se 

percibe a sí misma como alguien que muestra habilidades 

interpersonales en ciertas ocasiones o situaciones específicas, pero no 

necesariamente en todas las interacciones sociales. 

Un 21.3% de los participantes afirmó que casi siempre siente 

habilidades interpersonales. Esta es la segunda categoría con mayor 

proporción de respuestas, lo que sugiere que una minoría de la muestra 

se percibe como alguien que muestra habilidades interpersonales en la 

mayoría de las interacciones sociales. 

Ningún participante respondió que siempre siente habilidades 

interpersonales, lo que indica que nadie en la muestra percibe que su 

nivel de competencias sociales y emocionales es constante y absoluto 

en todas las situaciones. 

Estos resultados destacan la importancia de desarrollar habilidades 

interpersonales efectivas en los participantes. 

5.1.2.4.  DIMENSIÓN EVALUACIÓN GRUPAL 

Se muestra, en lo que sigue, la resulta porcentual y frecuencial 

obtenida para la dimensión de evaluación grupal  
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Tabla 11. Resultados Fx. De la dimensión evaluación grupal  

 D4_EVALUACION GRUPAL  

  Fx % 

Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 0 0.0% 

A Veces 10 12.5% 
Casi Siempre 68 85.0% 

Siempre 2 2.5% 
Total  80 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura 10. Resultados porcentuales de la dimensión evaluación grupal   

La resulta descriptivos de la dimensión "evaluación grupal" revelan que 

ningún participante indicó que nunca experimenta evaluación grupal, lo 

que implica que todos los participantes perciben que dentro del grupo 

se lleva a cabo algún tipo de evaluación sobre el desempeño y 

contribución de sus miembros. 

Tampoco ningún participante respondió que casi nunca experimenta 

evaluación grupal, lo que sugiere que nadie en la muestra percibe que 

la evaluación dentro del grupo es poco frecuente o escasa. 

Un 12.5% de los participantes indicó que a veces experimenta 

evaluación grupal. Esto implica que una minoría de la muestra percibe 

que la evaluación grupal se lleva a cabo solo en ciertas ocasiones o en 

situaciones específicas. 
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La gran mayoría de los participantes, un 85.0%, afirmó que casi siempre 

experimenta evaluación grupal. Esta es la categoría con la mayor 

proporción de respuestas, lo que sugiere que la evaluación del 

desempeño y contribución de cada integrante del equipo es una práctica 

frecuente y frecuente en el contexto evaluado. 

Un 2.5% de los participantes respondió que siempre experimenta 

evaluación grupal. Esta es la segunda categoría con menor proporción 

de respuestas, lo que indica que solo una minoría muy pequeña de la 

muestra percibe que la evaluación es constante y absoluta en todas las 

situaciones. 

5.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

5.2.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 

La comprobación de la normalidad es un medio estadístico empleado para 

medir cuando una porción muestral de la información está siguiendo una 

normal distribución. Esta comprobación es importante para estudiar la 

información, pues, hay una variedad de metodologías estadísticas que están 

basadas en el supuesto de normalidad. Al verificar si la información está 

siguiendo una normal distribución, podemos determinar la validez de 

métodos paramétricos y la necesidad de aplicar enfoques alternativos en caso 

de que los datos no cumplan con esta suposición. 

En esta sección, presentaremos el producto obtenido de comprobación de la 

normalidad aplicada a nuestra muestra de datos. Analizaremos tanto el 

estadístico de prueba como el valor p asociado, que nos proporcionan 

información sobre la normalidad de la distribución de los datos. Además, 

discutiremos las implicaciones de estos resultados y cómo pueden afectar la 

interpretación de nuestros análisis estadísticos. 

El objetivo principal de esta sección es evaluar si nuestra muestra de 

información está ajustada a una normal distribución. En caso de que la 

información no siga una normal distribución, deberemos considerar 
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alternativas y enfoques estadísticos no paramétricos que sean más apropiados 

para analizar nuestros datos. 

A continuación, presentaremos la resulta detallada de la comprobación de la 

normalidad.  

Tabla 12. Prueba de normalidad. 

H0: La información sigue una normal distribución. 

H1: La información no sigue una normal distribución. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Fue utilizada la comprobación Kolmogorov Smirnov y por la significancia de 

bilateralidad 0,028 menor a P=0,05 para la variable inteligencia emocional y 

de 0,177 mayor a P=0,05 para la variable aprendizaje colaborativo, nos 

permite determinar estadísticamente que se tomará el menor valor (0,028) 

para el rechazo de la H0 y la aceptación de que: La información no está 

siguiendo una normal distribución. En tal sentido a fin de contrastar fueron 

empleadas las pruebas Rho Spearman. 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

V1_INTELIGENCIA_EMO

CIONAL 

  ,106 80 ,028 

V2_APRENDIZAJE_COL

ABORATIVO 

  ,089 80 ,177 
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5.3.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

H0: El nivel de relación no es significativo entre la inteligencia emocional y 

el aprendizaje colaborativo en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

H1: El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

Tabla 13. Contrastación de hipótesis general  

 

 

V1_INTELI

GENCIA_EM

OCIONAL 

V2_APRENDIZAJ

E_COLABORATI

VO 

Rho de Spearman V1_INTELIGENCI

A_EMOCIONAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,352** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

V2_APRENDIZAJ

E_COLABORATI

VO 

Coeficiente de 

correlación 

,352*

* 

1,000 

Sig. (bilateral) ,001  

N 80 80 

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

Según la comprobación Rho Spearman 0,352 señala   baja y positiva 

correlación de acuerdo con la significancia de la bilateralidad 0,001 

para ambas variantes, la inteligencia de las emociones y el aprendizaje 

cooperativo es menos a P= 0,05 esto facilita el rechazo de la hipótesis 

nula (H0) y la aceptación de que la escala de correlación es 

significativa dentro de la inteligencia de las emociones y del 

aprendizaje colaborativo de los alumnos de sexto nivel del Instituto 

Educativo N° 3030, Lima 2023. 
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 5.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1  

Ho: El nivel de relación no es significativo entre la inteligencia emocional y 

la interdependencia en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023. 

Hi:  El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y la 

interdependencia en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023. 

Tabla 14. Resultados correlacionales de la hipótesis especifica 1.  

 

                                              Correlaciones 

 

V1_INTELI

GENCIA_E

MOCIONAL 

D1_INTERDE

PENDENCIA 

Rho de Spearman V1_INTELIGENCIA_EMO

CIONAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,324** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 80 80 

D1_INTERDEPENDENCI

A 

Coeficiente de correlación ,324** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 80 80 

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

 Según la comprobación Rho Spearman 0,324 señala que hay baja y positiva 

correlación y de acuerdo con la significancia de la bilateralidad 0,003 para 

ambas variables inteligencia emocional e interdependencia está por debajo de 

P= 0,05 esto facilita el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de 

que   la escala de correlación resulta significativa dentro de la inteligencia 

emocional y la interdependencia de los alumnos de sexto nivel del Instituto 

Educativo N° 3030, Lima 2023. 
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5.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2  

Ho: El nivel de relación no es significativo entre la inteligencia emocional y 

la responsabilidad grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

Hi:  El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y la 

responsabilidad grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

Tabla 15. Resultados correlacionales de la hipótesis especifica 2. 

 

Correlaciones 

 

V1_INTELIG

ENCIA_EMO

CIONAL 

D2_RESPON

SABILIDAD_

GRUPAL 

Rho de 

Spearman 

V1_INTELIGENCIA_EM

OCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,228* 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 80 80 

D2_RESPONSABILIDA

D_GRUPAL 

Coeficiente de 

correlación 

,228* 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 . 

N 80 80 

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

Según el análisis de correlación de Rho de Spearman, un valor de 0.228 indica 

una correlación positiva y de magnitud baja entre las variables de inteligencia 

emocional y responsabilidad grupal. La significancia bilateral para ambas 

variables es de 0.042, lo cual está por debajo del umbral de P=0.05. Esto lleva 

a la conclusión de rechazar la hipótesis nula (H0) y a aceptar que existe una 

correlación significativa entre la inteligencia emocional y la responsabilidad 

grupal en los estudiantes de sexto nivel del Instituto Educativo N° 3030 en 

Lima, durante el año 2023. 
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5.3.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3  

Ho: El nivel de relación no es significativo entre la inteligencia emocional y 

las habilidades interpersonales en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

Hi: El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y las 

habilidades interpersonales en estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030, Lima 2023. 

 

Tabla 16. Resultados correlacionales de la hipótesis especifica 3. 

Correlaciones 

 

V1_INTELIG

ENCIA_EMO

CIONAL 

D3_HABILID

ADES_INTE

RPERSONA

LES 

Rho de 

Spearman 

V1_INTELIGENCIA_E

MOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,324** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 80 80 

D3_HABILIDADES_IN

TERPERSONALES 

Coeficiente de 

correlación 

,324** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 80 80 

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

El análisis de la correlación de Rho de Spearman revela un coeficiente de 

0.324, indicando una correlación positiva de magnitud baja entre las variables 

de inteligencia emocional y habilidades interpersonales. Además, la 

significancia bilateral para ambas variables es 0.003, lo cual se sitúa por 

debajo del umbral de P=0.05. Este resultado conduce a la conclusión de 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar que existe una correlación 

significativa entre la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales 

en los estudiantes de sexto nivel del Instituto Educativo N° 3030 en Lima, 

durante el año 2023. 
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5.3.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Ho: El nivel de relación no es significativo entre la inteligencia emocional y 

la evaluación grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023. 

Hi: El nivel de relación es significativo entre la inteligencia emocional y la 

evaluación grupal en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 3030, Lima 2023. 

Tabla 17. Resultados correlacionales de la hipótesis especifica 4. 

 

Correlaciones 

 

V1_INTELI

GENCIA_E

MOCIONAL 

D4_EVALU

ACION_GR

UPAL 

Rho de 

Spearman 

V1_INTELIGENCIA_

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,310 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

D4_EVALUACION_G

RUPAL 

Coeficiente de 

correlación 

,310 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 

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

De acuerdo con el análisis mediante la prueba Rho de Spearman, un 

coeficiente de 0.310 indica una correlación positiva y de magnitud baja entre 

las variables de inteligencia emocional y evaluación grupal. Asimismo, la 

significancia bilateral para ambas variables es de 0.001, lo cual está por 

debajo del nivel crítico de P=0.05. Esto conduce al rechazo de la hipótesis 

nula (H0) y respalda la noción de que la escala de correlación posee un 

significado dentro del contexto de la inteligencia emocional y la evaluación 

grupal en los estudiantes de sexto nivel del Instituto Educativo N° 3030 en 

Lima, durante el año 2023. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

6.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos revelaron que un 57 % de los participantes manifiestan que 

casi siempre demuestran inteligencia emocional, mientras el 41.3% siempre lo hacen. 

Los descubrimientos indican la relevancia de fomentar el progreso en la inteligencia 

de las emociones dentro del contexto estudiado. Comparando con el estudio de 

Vásquez, Cubas y Carrero (2021), se encontraron correlaciones significativas dentro 

de la inteligencia de las emociones y del desempeño académico en la matemática 

para ambos casos. Estos resultados respaldan la relevancia que posee la inteligencia 

de las emociones a nivel educativo y sugieren la necesidad de intervenir en el 

fortalecimiento de estas habilidades. 

Los resultados obtenidos revelaron que un 78.8% de los participantes indican que a 

veces tienen autoconocimiento mientras que un 20% indican que siempre tienen 

autoconocimiento. Estos hallazgos indican un nivel bajo de desarrollo en la 

dimensión del autoconocimiento en la muestra estudiada. Comparando con el estudio 

de Nieto y Guamán (2019), fue encontrada una positiva correlación de la inteligencia 

de las emociones en el protocolo educativo, donde la mayoría de los estudiantes 

manifestaron que el estado emocional afecta su desempeño en las tareas. Estos 

resultados respaldan la relevancia del autoconocimiento emocional en el contexto 

educativo y sugieren el requerimiento de poner en marcha tácticas que promuevan el 

desarrollo de esta habilidad en los estudiantes. 
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Los resultados obtenidos revelaron que un 72% de los participantes indican que a 

veces muestran autorregulación y 26% casi siempre. Estos hallazgos indican un nivel 

bajo de regulación emocional en la muestra estudiada. Comparando con el estudio de 

Núñez y Suárez (2022), se encontró una vinculación positiva entre la influencia de 

las familias y el progreso de la inteligencia de las emociones en alumnos de quinto 

grado de Unidad de Educación de Ambato. Este estudio resalta lo importante que es 

la familia para desarrollar a los estudiantes y enfatiza la necesidad de brindarles un 

espacio para contribuir de manera efectiva en sistema educativo. Estos resultados 

respaldan la relevancia de promover la autorregulación emocional tanto en el ámbito 

educativo como dentro del marco familiar. 

Los resultados obtenidos revelaron que el 86% de los participantes indican que 

muestran sus emociones y empatía casi siempre, mientras que el 11% lo hace de 

manera constante. Estos datos apuntan hacia un nivel elevado de competencia en 

inteligencia emocional y empatía en la muestra estudiada. Esto implica que los 

participantes demuestran habilidades sobresalientes para comprender y responder a 

las emociones de los demás, así como para manejar sus propias emociones de manera 

eficaz. 

Estos descubrimientos coinciden con la investigación llevada a cabo por Ordoñez 

(2022), quien encontró que la implementación de un programa de inteligencia 

emocional tuvo un efecto significativo en la resolución de conflictos en el contexto 

educativo. En su estudio, se observó una mejora importante en las competencias 

emocionales después de aplicar el programa. Estos resultados respaldan la relevancia 

de fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, ya que 

puede generar beneficios sustanciales en la gestión de conflictos y en la promoción 

de relaciones saludables y efectivas. 

Los resultados obtenidos en la dimensión habilidades en el ámbito social mostraron 

que 79% a veces muestra sus habilidades sociales y el 20% siempre lo hace, lo que 

indica un nivel medio de habilidades sociales. Esta resulta sugiere que casi todos los 

intervinientes poseen habilidades sociales adecuadas o sobresalientes, lo cual es 

positivo en el ámbito laboral. Las capacidades en el ámbito social son fundamentales 

a fin de determinar vínculos efectivos con otras personas, comunicarse de manera 

clara y asertiva, resolver conflictos y colaborar de manera productiva en equipos de 

trabajo. 
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El estudio realizado por Alarcon (2019) también respalda lo importante que es la 

inteligencia de las emociones en el ámbito de la educación. En su estudio 

investigativo, fue encontrada una positiva y significativa correlación dentro de la 

inteligencia de las emociones y del desempeño académico en adolescentes de un 

instituto privado. Además, se identificó una vinculación significativa entre el 

rendimiento académico y el estado de ánimo, esto sugiere que aquellos alumnos 

poseedores de una mayor apreciación por la vida y un buen sentido del humor tienen 

más probabilidades de lograr el éxito escolar. 

Las resulta descriptiva de la variante "Aprendizaje colaborativo" mostró que un 63%, 

afirmaron que a veces experimental el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, 

pero no en todas las actividades de aprendizaje. Un 26% de los participantes siempre 

experimentan el aprendizaje colaborativo.  

En relación con la investigación realizada por chileno y Obregón (2022), se encontró 

una asociación moderada dentro de la inteligencia de las emociones y del aprendizaje 

cooperativo en los alumnos de I.E. Julio C. Tello, Hualmay. Se utilizó el test Barón 

a fin de evaluar la inteligencia de las emociones y el cuestionario de Likert con fines 

de evaluar el aprendizaje cooperativo. La resulta mostró una asociación moderada 

dentro de la inteligencia intrapersonal y del aprendizaje cooperativo, así como una 

asociación débil dentro de la inteligencia interpersonal y del aprendizaje cooperativo. 

Además, se encontraron correlaciones de intensidad baja dentro de la adaptabilidad 

y del aprendizaje cooperativo, y entre el manejo del estrés y el aprendizaje 

colaborativo.  

Estos hallazgos respaldan lo importante que es la inteligencia en las emociones dentro 

del contexto del aprendizaje colaborativo, pues, ciertas dimensiones de inteligencia 

en las emociones están relacionadas con una mayor participación y colaboración en 

el aprendizaje en grupo. 

La resulta de la dimensión "Interdependencia" mostró que 80 estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa N° 3030 en Lima en el año 2023, evidencian a veces 

interdependencia 48%, casi nunca 31% y casi siempre 21%. Estos hallazgos 

proporcionan información importante sobre la distribución de la variable 

"Interdependencia" y pueden ser útiles para analizar el nivel de relación dentro de la 

inteligencia en emociones y de la interdependencia en este grupo de alumnos. 
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En contrastación a la investigación realizada por Mendoza y Chuquilin (2021). La 

resulta mostró una moderada y positiva correlación dentro de la inteligencia en 

emociones y del aprendizaje relevante (Rho = 0.448), lo que respalda la hipótesis 

de que hay una relación directa entre ambas variantes. Estos hallazgos indican que 

un nivel mayor de inteligencia en emociones se relaciona con un aprendizaje mayor 

relevante, y viceversa. Estos resultados son relevantes a fin de entender la 

importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el ámbito educativo y de 

qué manera es posible que influya en el aprendizaje de los estudiantes. 

La resulta descriptiva de la variable "habilidades interpersonales" mostró 47.4% a 

veces habilidades interpersonales, el 31.3% casi nunca y 21.3% casi siempre. Lo 

que muestra un nivel bajo de habilidades interpersonales. 

En concordancia a la investigación de Muñoz y Narváez (2022) reveló que, aunque 

un porcentaje alto de alumnos encuestados demostró habilidades en elementos de 

habilidades sociales, motivación, empatía, autorregulación y autoconciencia, 

también hubo un importante porcentaje de alumnos que no presentaron estas 

habilidades en cada elemento mencionado. Por lo tanto, se sugiere implementar 

acciones pedagógicas que promuevan el progreso de la inteligencia en emociones 

en los estudiantes a través del trabajo colaborativo y el uso de estrategias 

específicas. 

En cuanto a la dimensión "evaluación grupal", el 85% de los participantes indicaron 

casi siempre, el 12.5% a veces y 2.5% siempre. En comparación a la investigación 

de Peñafiel (2020), se encontró que la implementación de estrategias basadas en el 

aprendizaje colaborativo impactó significativamente en el desempeño de 

estudiantes. La agrupación intervenida mostró una mayor cantidad de actividades 

contributivas y obtuvo calificaciones más altas en la sección de Ciencias de la 

Naturaleza si se compara con el grupo de monitoreo. 
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CONCLUSIONES  

1.- Se encontró un nivel de relación significativo entre la inteligencia emocional 

(V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL) y el aprendizaje colaborativo 

(V2_APRENDIZAJE_COLABORATIVO), con un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.352 (p = 0.001, bilateral). Estos resultados indican un nivel de relación 

positivo y significativo entre ambas variables, en los alumnos de sexto grado de la 

Institución Educativa N° 3030 en Lima 2023. 

 

2.- Al analizar el nivel de relación entre la inteligencia emocional 

(V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL) y la interdependencia 

(D1_INTERDEPENDENCIA), se encontró un nivel de relación significativo con un 

coeficiente de correlación de 0.324 (p = 0.003, bilateral). Estos resultados respaldan la 

hipótesis planteada y sugieren un nivel de relación positivo entre la inteligencia 

emocional y la interdependencia. Esto implica que a medida que aumenta el nivel de 

inteligencia emocional, también tiende a aumentar la interdependencia de los alumnos, 

es decir, la capacidad para trabajar en colaboración, apoyarse mutuamente y reconocer 

la importancia de la participación de todos los alumnos de sexto grado de la Institución 

Educativa N° 3030 en Lima 2023. 

 

3.- Se encontró un nivel de relación significativo entre la inteligencia emocional 

(V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL) y la responsabilidad grupal 

(D2_RESPONSABILIDAD_GRUPAL), con un coeficiente de correlación de 0.228 (p 

= 0.042, bilateral). Estos resultados respaldan la hipótesis planteada y sugieren un nivel 

de relación positivo entre la inteligencia emocional y la responsabilidad grupal. Esto 

implica que a medida que aumenta el nivel de inteligencia emocional, también tiende a 

aumentar la capacidad para asumir compromisos, cumplir con sus roles y contribuir de 

manera responsable a la labor grupal de todos los alumnos de sexto grado de la 

Institución Educativa N° 3030 en Lima 2023. 

 

4.- Al precisar el nivel de relación entre la inteligencia emocional 

(V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL) y las habilidades interpersonales 

(D3_HABILIDADES_INTERPERSONALES), se encontró una correlación positiva y 

significativa con un coeficiente de correlacional de 0.324 (p = 0.003, bilateral). Estos 
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resultados respaldan la hipótesis planteada y sugieren un nivel de relación positivo entre 

la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales en los alumnos de sexto 

grado de la Institución Educativa N° 3030 en Lima 2023. Esto implica que a medida 

que aumenta el nivel de inteligencia en emociones, también tiende a aumentar la 

habilidad de los alumnos para interactuar de manera efectiva y constructiva con los 

demás. 

 

5.-  Se identificó un nivel de relación positivo y significativo entre la inteligencia emocional 

(V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL) y la evaluación grupal 

(D4_EVALUACION_GRUPAL), con un coeficiente de correlación de 0.310 (p = 

0.001, bilateral). Estos resultados respaldan la hipótesis planteada y sugieren un nivel 

de relación positivo entre la inteligencia emocional y la evaluación grupal de los 

alumnos de sexto grado de la Institución Educativa N° 3030 en Lima 2023. Señalan que 

existe una asociación significativa entre ambas variantes, lo cual sugiere que los 

estudiantes con mayor inteligencia emocional tienden a obtener mejores resultados en 

la evaluación grupal. 
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RECOMENDACIONES  

1.- Al director de la institución educativa se recomienda implementar programas de 

desarrollo de inteligencia emocional, para fomentar y fortalecer las habilidades 

emocionales de alumnos de sexto grado. Asimismo, se le sugiere llevar a cabo 

encuentros frecuentes y continuos con los profesores acerca del impacto del 

aprendizaje colaborativo. Estos programas pueden incluir actividades prácticas, 

ejercicios de conciencia emocional, estrategias de regulación emocional, así como 

discusiones en equipo para promover la colaboración entre los estudiantes en el 

entorno educativo.  

 

2.- Los directivos deben establecer convenios con los aliados estratégicos, como 

psicólogos de diferentes universidades con la finalidad de organizar talleres para los 

profesores y los padres de familias acerca de cómo desarrollar la interdependencia en 

los estudiantes de sexto grado. 

 

3.- Se recomienda al equipo directivo incorporar en la curricula escolar proyectos 

institucionales, que puedan ejecutar los alumnos para fortalecer la dimensión de 

responsabilidad grupal. 

  

4.-. Se sugiere que la dirección incorpore la evaluación formativa en el aprendizaje 

colaborativo, implementando mejores sistemas que permitan a los docentes utilizar la 

evaluación formativa para monitorear el progreso de los estudiantes en el trabajo en 

equipo. Esto implica proporcionar retroalimentación oportuna y específica sobre el 

desempeño individual y grupal. 

 

5.- Se recomienda a la dirección desarrollar talleres sobre habilidades interpersonales en 

la educación de los estudiantes de sexto grado, referido a la comunicación, autocontrol 

y resolución de conflictos. 

. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 
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ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos.  

Cuestionario 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

N° Ítems 

Categorías 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

A 

veces 

3 

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

5 

Dimensión autoconocimiento 

1 Soy consciente de cuando realizo 

correctamente las tareas. 

     

2 Si me esfuerzo, puedo convertirme en 

un(a) niño(a) mejor. 

     

3 Conozco mis sentimientos       

4 Reconozco cuando actuó de forma 

inadecuada con mis compañeros o mi 

familia 

     

5 Si surge algún problema, procuro 

buscar una solución. 

     

Dimensión autorregulación 

6 Cuando tengo problemas en la escuela, 

hablo con mis padres al respecto. 

     

7 Si siento temor hacia alguien, hablo con 

mis padres sobre esto. 

     

8 Experimento felicidad cuando alguien 

habla positivamente acerca de mí. 

     

9 Puedo controlar mis emociones en el 

momento donde me siento enojado o 

triste 

     

10 Creo que soy un niño(a) lleno(a) de 

energía. 

     

Dimensión emociones y empatía 

11 Soy capaz de percibir cuando un amigo 

está feliz. 

     

12 Si un amigo se enferma me hace sentir 

triste.  

     

13 Cuando me enfrento a una actividad 

que nunca antes he realizado, siento 

miedo. 
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14 Percibo la tristeza que se siente mi 

amigo/a cuando no puede por alguna 

razón jugar conmigo.  

     

15 Sé cómo decirle a mi mejor amigo/a 

cómo me hizo sentir cuando no me 

invita a jugar con él.  

     

Dimensión habilidades sociales 

16 Me resulta sencillo depositar mi 

confianza en otras personas. 

     

17 Disfruto hablar con mi familia y 

amigos. 

     

18 Resuelvo los problemas sin recurrir a la 

violencia o confrontación. 

     

19 Disfruto recibiendo visitas en mi hogar.      

20 Disfruto realizar actividades en 

compañía de mi familia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO  

 

N° Ítems 

Categorías 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

A 

veces 

3 

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

5 

Dimensión interdependencia 

1 Pongo empeño en llevar a cabo una 

labor de calidad. 

     

2 Presto atención con el fin de 

comprender con claridad lo que estoy 

estudiando. 

     

3 Llevo a cabo los compromisos que he 

adquirido de manera adecuada. 

     

4 Demuestro un esfuerzo máximo en la 

ejecución de la tarea que me han 

asignado. 

     

5 Asumo con responsabilidad las posibles 

consecuencias del trabajo en equipo. 

     

Dimensión responsabilidad grupal 

 

6 Brindo ayuda a mis compañeros 

durante las actividades en el aula. 

     

7 Procuro entender mejor a mis 

compañeros al ponerme en su lugar 

     

8 Realizo las tareas que me son asignadas 

por la profesora. 

     

9 Cuando colaboro en equipo, percibo 

que mis compañeros comparten un 

objetivo común. 

     

10 Trabajar con mis compañeros me 

genera una sensación de comodidad. 

     

Dimensión habilidades interpersonales 

11 Brindo ayuda a los demás, siempre y 

cuando demuestren esfuerzo. 

     

12 Ejecuto el trabajo asignado con 

entusiasmo. 

     

13 Comparto mis habilidades y 

conocimientos con mis compañeros. 

     

14 Reconozco y aprecio la labor llevada a 

cabo por mis compañeros como forma 

de motivación. 
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15 Me identifico con mi salón de clase.      

Dimensión evaluación grupal 

16 Asisto a las clases de forma voluntaria.      

17 Cuando trabajo en equipo, tengo la 

capacidad de tomar decisiones 

acertadas. 

     

18 Soy capaz de resolver situaciones 

conflictivas demostrando liderazgo. 

     

19 Tengo habilidad para expresar mi 

opinión cuando no estoy de acuerdo 

con un compañero. 

     

20 Discuto con mis compañeros acerca de 

las tareas que se van a llevar a cabo. 
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1. Copia de la data procesada 
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D1_AUTOCONOCIMIENTO D2_AUTORREGULACION D3_EMOCIONES_Y_EMPATIA D4_HABILIDADES_SOCIALES V1_INTELIGENCIA_EMOCIONAL

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx %

Nunca 1 0 0.0% Nunca 1 1 1% Nunca 1 0 0% Nunca 1 0 0% Nunca 1 0 0.0%

Casi Nunca 2 1 1.3% Casi Nunca 2 1 1% Casi Nunca 2 0 0% Casi Nunca 2 1 1% Casi Nunca 2 0 0.0%

A Veces 3 63 78.8% A Veces 3 57 71% A Veces 3 2 3% A Veces 3 63 79% A Veces 3 1 1.3%

Casi Siempre 4 16 20.0% Casi Siempre 4 21 26% Casi Siempre 4 69 86% Casi Siempre 4 16 20% Casi Siempre 4 46 57.5%

Siempre 5 0 0.0% Siempre 5 0 0% Siempre 5 9 11% Siempre 5 0 0% Siempre 5 33 41.3%

Total 80 100% Total 80 100% Total 80 100% Total 80 100% Total 80 100%
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ANEXO 5 
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ANEXO N° 06 

AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO DE CAMPO 
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