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RESUMEN 

La inteligencia emocional es fundamental para el desarrollo de las habilidades sociales, 

ya que su enseñanza fomenta el fortalecimiento de los canales de bienestar y relaciones 

interpersonales, facilitando conductas que permiten a los niños adaptarse y crecer tanto a 

nivel individual como colectivo, por ende siendo un tema importante y necesario se 

plantea como objetivo general establecer la relación que existente entre inteligencia 

emocional y el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de la Institución 

Educativa Inicial Carlos Dreyer. La investigación es un tipo de estudio cuantitativo con 

nivel de investigación descriptiva, correlacional de diseño no experimental donde 

participaron 23 niños de 5 años de edad, para lo cual se les aplicó dos instrumentos un 

cuestionario para inteligencia emocional del autor Goleman (1996)adaptada por Sonia 

Katherine Geldresh Allcahuaman en el año (2022) y una guía de observación para 

habilidades sociales del autor Peñafiel E. y Serrano,C(2010) adaptada por Zoila Rosa 

Semanche Delfinen en el año 2019. Los resultados indicaron que el 83%, se encuentran 

en el nivel regular de inteligencia emocional, el 13% nivel alto y el 4% nivel bajo. El 78% 

se encuentran en el nivel regular de habilidades sociales, el 17% nivel bueno y el 4% en 

el nivel malo. Asimismo, según el coeficiente de Pearson es r = 0,750 y con valor p (Sig 

= 0.000) indica que existe una correlación positiva, por lo que se concluye que existe un 

nivel alto positivo de correlación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales 

en los niños de la Institución Educativa Inicial Carlos Dreyer de Puno, 2024. 

Palabras clave: Conducta, Emoción, Habilidad, Inteligencia, Preescolar, Sociales 
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ABSTRACT 

Emotional intelligence is considered an important factor for the development of social 

skills, since its teaching promotes the strengthening of the channels of well-being and 

interpersonal relationships, facilitating behaviors that allow the child to adapt and develop 

in an individual and collective context. Therefore, the study aims to establish the 

relationship between emotional intelligence and the development of social skills in 

children at the Carlos Dreyer Initial Educational Institution. The research is a type of 

quantitative study with a descriptive, correlational research level of non-experimental 

design where 23 children aged 5 years participated, for which two data collection 

instruments were applied to them, which were used: the Emotional Intelligence 

Development Scale and the Social Skills Assessment Scale. The results indicated that 

83% were at a regular level of emotional intelligence, 13% at a high level and 4% at a 

low level. 78% were at a regular level of social skills, 17% at a good level and 4% at a 

bad level. Likewise, according to the Pearson coefficient, r = 0.750 and with a p value 

(Sig. = 0.000) it indicates that there is a positive correlation, so it is concluded that there 

is a high positive level of correlation between emotional intelligence and social skills in 

children at the Carlos Dreyer Initial Educational Institution in Puno, 2024. 

Keywords: Behavior, emotion, skill, intelligence, child, social 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender nuestras 

propias emociones y de las demás, en la infancia el desarrollo de la inteligencia emocional 

es fundamental para la formación de las habilidades sociales , los niños con alto nivel de 

inteligencia emocional tienen mejores relaciones con sus pares, mayores logros 

académicos, una mejor capacidad para manejar el estrés, la ansiedad y ser autónomos 

desde muy pequeños y los niños que tienen la inteligencia emocional nivel bajo presentan 

dificultades para interactuar con los demás lo que afecta negativamente su desarrollo 

social y emocional. En ese sentido se propone estudiar esta investigación cuyo título es 

nivel de inteligencia emocional en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 

la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer Puno -2022.Tuvo Como propósito determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños de nivel inicial de 

la I.E.I. Carlos Dreyer. Esta investigación nace de la problemática de que muchos niños 

presentaban una baja autoestima, timidez, apego a sus padres y aislamiento de sus 

compañeros durante los trabajos grupales. Para determinar la relación de la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales se procedió a usar un instrumento para cada variable, 

en la variable inteligencia emocional se utilizó un cuestionario que cuenta con 5 

dimensiones y para habilidades sociales se utilizó una guía de observación que cuenta con 

6 dimensiones. 

La investigación se organizó en 4 capítulos 

Capítulo I, comprende el problema de investigación, con una descripción detallada 

del mismo, así mismo presenta los problemas generales y específicos, los objetivos y 

justificación de la investigación.Capítulo II, comprende las antecedentes que preceden la 
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investigación, posteriormente se encuentra el marco teórico que le da sustento a la 

investigación y el marco conceptual correspondiente a las definiciones de términos 

básicos. 

Capítulo III, se encuentra el diseño metodológico para el procesamiento de los 

datos recolectados, da una explicación tanto del diseño como del tipo de investigación, 

establece las técnicas e instrumentos para la recopilación de los datos, población y 

muestra, diseño estadístico, procedimiento y análisis de los resultados. 

Capítulo IV, da conocer los resultados de la investigación mediante el análisis e 

interpretación de los datos. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de manera coherente 

a los objetivos previamente establecidos, posteriormente se dan a conocer las 

recomendaciones con el propósito de dar beneficios tanto a Instituto objeto de estudio 

como cualquier otra que presente la misma problemática. Seguido por las referencias 

bibliográficas de acuerdo al estilo APA y culmina con los anexos. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel internacional, se ha identificado que el desarrollo de habilidades sociales 

en la infancia temprana es crucial para prevenir problemas como el acoso escolar, 

problemas psicopatológicos infantiles, conductas delictivas e inadaptabilidad escolar. 

Además, el desarrollo de la inteligencia emocional en niños preescolares facilita su 

adaptación a nuevos contextos y fortalece la convivencia escolar, familiar y social. En 

muchos sistemas educativos a nivel global, la inteligencia emocional no se integra de 

manera formal y sistemática en los currículos escolares. Muchos maestros no reciben 

suficiente capacitación en el desarrollo y manejo de la inteligencia emocional en el aula, 

lo que dificulta la enseñanza de estas habilidades a los niños. Existen disparidades 
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significativas en los recursos disponibles para la educación emocional, con países y 

regiones más pobres enfrentando mayores dificultades para implementar programas 

efectivos (Castro y Cortés, 2023). 

En el Perú existe un gran problema de violencia infantil ocasionado por múltiples 

factores, entre ellos la escasez de habilidades sociales. La incorporación de la inteligencia 

emocional en los programas educativos varía considerablemente entre diferentes 

instituciones educativas y regiones. Hay una carencia de programas específicos y 

estructurados que se enfoquen en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 

desde la educación preescolar. Al igual que a nivel internacional, en Perú muchos 

docentes no reciben la formación adecuada para enseñar inteligencia emocional y 

habilidades sociales de manera efectiva (Mondragón et al., 2022). 

Nuestra región enfrenta desafíos socioeconómicos que afectan la calidad de la 

educación en general, incluyendo la falta de recursos para implementar programas de 

desarrollo de inteligencia emocional. El aislamiento geográfico y algunas características 

culturales pueden dificultar la integración de programas de desarrollo emocional, 

limitando el acceso de los niños a estas oportunidades educativas. Durante las prácticas 

pre profesionales, se observó una falta de habilidades para reconocer y controlar las 

emociones entre los estudiantes, así como una falta de habilidades sociales, con niños que 

no participaban en trabajos grupales, no interactúan con sus compañeros son poco 

independientes para tomar sus propias decisiones porque se observó un apego excesivo a 

sus padres en la hora de entrada y salida a la Institución. Esto indica una necesidad de 

intervención específica en esta área. 

Es por ello que el presente trabajo determinara la importancia de la inteligencia 

emocional para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de la I.E.I 
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Carlos Dreyer, Puno. Para esto se procederá a identificar el nivel de desarrollo de 

inteligencia emocional para mejorar las relaciones interpersonales en los niños, también 

se definirá las dimensiones de inteligencia emocional para la gestión de emociones, se 

evaluará el nivel de desarrollo de habilidades sociales, estas habilidades serán analizadas 

para mejorar la conducta y se establecerá la relación entre inteligencia emocional y 

desarrollo de habilidades sociales de los niños de la institución educativa Carlos Dreyer, 

Puno 2022. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

̶ ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 

2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

̶ ¿Cuál es la relación entre la autoconciencia de la inteligencia emocional 

con las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer? 

̶ ¿Cuál es la relación entre el autocontrol de la inteligencia emocional con 

las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer? 

̶ ¿Cuál es la relación entre la motivación de la inteligencia emocional con 

las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer? 

̶ ¿Cuál es la relación entre la empatía de la inteligencia emocional con las 
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habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer? 

̶ ¿Cuál es la relación entre las relaciones interpersonales de la inteligencia 

emocional con las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°284 Carlos Dreyer? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre la inteligencia emocional 

y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos 

Dreyer Puno, 2022. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre la autoconciencia de la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 2022. 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre el autocontrol de la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 2022. 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre la motivación de la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 2022. 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre la empatía de la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños de 5 años de 
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la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 2022. 

̶ Existe una relación positiva y significativa entre las relaciones 

interpersonales de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 

los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 2022. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo ser humano desde su nacimiento, debe pasar una serie de etapas, para las 

cuales debe aprender a desarrollarse y adaptarse, y lo más relevante es que a medida que 

va pasando de una a otra atraviesa diferentes procesos que le permitirá adquirir una gran 

serie de habilidades, que serán la base para su desenvolvimiento e interacción social con 

su entorno a lo largo de vida, para ello, es vital que desde las primeras etapas los niños, 

se comuniquen y manifiesten sus emociones de manera asertiva a través de los lazos 

afectivos que logran tener con su entorno, iniciando con su familia, sus docentes y pares 

impulsando así su integración familiar, educativa y social. 

La inteligencia emocional es un aprendizaje que se debe dar desde la infancia, ya 

que el conjunto de habilidades que se encuentra inmersa en las misma permite gestionar 

los sentimientos de una manera razonada y saludable, dicho control de los sentimiento 

interferirá de manera positiva en las relaciones interpersonales y su comportamiento 

frente a otras personas; la convivencia dentro del núcleo familiar o en el ámbito escolar 

forma parte de su desenvolvimiento personal y social, de igual manera, la inteligencia 

emocional viene a ser un pilar fundamental en el desarrollo integral del niño, es por ello 

que, también forma parte del desarrollo de las habilidades sociales en el infante. 

Dicho esto, la problemática radica en que en la I.E.I Carlos Dreyer se viene 

observando que los niños de Educación Inicial no son expresivos, no demuestran tener 

habilidades sociales y no son capaces de tomar decisiones, presentando apego exceso con 
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sus familiares tanto en la entrada como a la hora de salida evitando relacionarse 

socialmente con sus compañeros, aunado a ello, se observa que son poco cooperadores 

en la realización de las actividades diarias, su participación no se da por iniciativa propia 

y, en algunas ocasiones se muestran agresivos, finalizando dichos comportamientos en 

llanto. 

Descrito lo anterior, es necesario que los niños desarrollen habilidades sociales 

que le permitan comunicarse, expresar adecuadamente sus emociones, contar con buenos 

niveles de autocontrol, lo que les facilitara su proceso de adaptación dentro de los ámbitos 

antes mencionados. 

Finalmente, nace esta investigación con la finalidad de determinar el nivel de 

relación de la inteligencia emocional y habilidades sociales en los niños de la Institución 

Educativa Carlos Dreyer ,el estudio servirá a las Instituciones Educativas de nivel Inicial 

del departamento de Puno para que conozcan información acerca de la relación de la 

Inteligencia emocional y habilidades sociales, además esta investigación beneficio a los 

sujetos de estudio porque conocieron más sobre su inteligencia emocional y las 

habilidades sociales. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

̶ Determinar la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer Puno, 

2022. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

̶ Establecer la relación entre la autoconciencia de la inteligencia emocional 

y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos 

Dreyer. 

̶ Determinar la relación entre el autocontrol de la inteligencia emocional y 

las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos 

Dreyer. 

̶ establecer la relación entre la motivación de la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos 

Dreyer. 

̶ Analizar la relación entre la empatía de la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos 

Dreyer. 

̶ Identificar la relación entre las relaciones interpersonales de la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 

284 Carlos Dreyer. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

López y Salinas (2019) realizaron un estudio que tuvo vinculación con las 

variables estudiadas en donde determinaron la vinculación que existía entre la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de educación inicial, 

esto porque se observó actitudes de aislamiento, poca interactividad entre los 

niños y una conducta impropia al determinar el trato social con sus compañeros, 

en el que se utilizó una metodología básica con un nivel correlacional y un diseño 

no experimental, contando con un total de poblacional de 109 nueve estudiantes 

donde se aplicó un cuestionario de inteligencia emocional y una escala de 

habilidades sociales; concluyendo que, hay una relación significativa entre las 

variables estudiada con un coeficiente de 0.651 lo que evidencia que, se deben 

desarrollar las habilidades de los niños utilizando herramienta que promueven la 

inteligencia emocional. 

Montoya (2020) realizó un estudio respecto a la inteligencia emocional y 

las habilidades sociales en estudiantes de medicina, donde la muestra fueron 163 

estudiantes, para ello, se utilizaron instrumentos para medir ambas variables y 

determinar la relación entre ellas; se observó además que, la inteligencia tiene un 

índice de desarrollo considerable y que influyen significativamente en las 

habilidades sociales del individuo; concluyendo que, si se evidencia una 

correlación entre ambas de 0.291, lo que es un índice moderado; el nivel de 
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desarrollo de la inteligencia emocional está en un nivel alto en un 58.3%, en 

cuanto al nivel de las 113 habilidades sociales está en un nivel de 52.8%. 

Fabián (2019), realizó un estudio donde también se determinó la relación 

entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales, para ello, se aplicaron 

instrumentos de medición a 132 estudiantes de sexto grado; en los resultados se 

percibió un nivel de inteligencia emocional de 50.8% y un nivel de desarrollo de 

habilidades sociales en un 49.2%; se concluyó además que si hay una relación 

considerable entre ambas variables porque el valor de chi cuadrado fue: 134.699 

y el coeficiente de correlación fue 0.803, lo que indica que el grado de correlación 

es importante. 

Cruzalegui (2019), llevó una investigación vinculada a la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales donde también se estableció una relación 

entre ambas obteniendo como resultado una moderada correlación con un 

coeficiente de 0.450, en este estudio se aplicaron dos test uno para evaluar el nivel 

de inteligencia emocional y otro para evaluar las habilidades sociales, los 

instrumentos fueron aplicados a una población de 185 estudiantes de secundaria; 

se concluyó que el nivel de inteligencia emocional tiene un 58.4% que es 

considerado adecuado para los estudiantes de 2do año y, el nivel de las habilidades 

sociales 103 está en 62.7% lo que es considerado alto. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Geldres (2022) tuvo como propósito determinar la relación entre 

inteligencia emocional y habilidades sociales en niños de educación inicial en una 

institución pública, Ica - 2022. Es un estudio cuantitativo, de tipo básica, de corte 

transversal, con diseño no experimental, descriptivo correlacional, su muestra fue 
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103 estudiantes de 5,4 y 3 años de edad. Los resultados descriptivos sobre la 

inteligencia emocional fue 31% tienen un nivel bajo; 54% se ubican en el nivel 

medio y 15% evidencian un alto nivel de desarrollo de la inteligencia emocional; 

mientras que en habilidades sociales: 41% tienen un deficiente nivel; 46% se 

ubican en el nivel medio y 13% evidencian un buen nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales. El nivel de correlación se obtuvo mediante la prueba de Rho 

Spearman, r= 0,556; se obtuvo un valor de p=0.000<0.05, concluyendo que existe 

una correlación positiva media y significativa entre inteligencia emocional y 

habilidades sociales. 

Senmache (2018) tiene como propósito de establecer la relación que existe 

entre la Inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 1892, del distrito de Pueblo 

Nuevo, provincia de Chepén, 2018. Para alcanzar este objetivo se trabajó con una 

población muestral conformada por 22 niños de 05 años del nivel de educación 

inicial. Para comprobar la hipótesis se utilizó un diseño correlacional, Los 

resultados indicaron que el valor del coeficiente de correlación de Pearson, de la 

Inteligencia emocional y las habilidades sociales fue de 0,8452; ubicándose en un 

nivel de correlación alta positiva, así mismo la t de Student fue de 13,561; mayor 

que la t crítica (1,721); concluyéndose que existe un nivel alto positivo de 

correlación entre la Inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 1892, del distrito de 

Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, 2018. 

Calsina (2019) cuyo objetivo de este trabajo de fue determinar la relación 

que existe entre empatía y habilidades sociales en niños de cinco años, la muestra 

estuvo conformada por 80 estudiantes En la metodología, el nivel fue descriptivo 
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correlacional de corte transversal Los resultados logrados sobre habilidades 

sociales muestran que el 53.8% se encuentra en el nivel bajo, el 11,3% se 

encuentran en el nivel medio y el 35,0% se encuentra en un nivel alto por lo tanto 

se asevera que la mayoría de los niños presentan un nivel bajo de habilidades 

sociales; en cuanto a los resultados de la prueba estadística Rho de Sperarman se 

aprecia que si existe relación entre la empatía y habilidades sociales en niños de 

cinco años en una institución educativa S.M.P, 2019, (r=0,901 **; sig.=0.000), 

indicando que es una correlación positiva alta. 

Rojas (2019) por objetivo establecer la relación que se muestra entre 

habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los niños de 5 años del 

nivel inicial de una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 

año 2019. La metodología fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de corte transversal y correlacional, la muestra estuvo conformada 

por 25 niños de 5 años. Por lo cual se concluye que existe relación significativa 

entre habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los niños de 5 años 

del nivel inicial. Sustentado en la prueba estadística de Pearson de 0.935 

mostrando una relación positiva muy fuerte y significancia de 0.000. 

López y Salinas (2019) tuvo como objetivo: Determinar la relación entre 

la inteligencia emocional y el nivel de las habilidades sociales de los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 107 – Huancavelica. En donde se 

empleó la metodología, el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental 

transversal y el método fue el científico, en donde la población y muestra estuvo 

conformada por 27 niños de 5 años de edad. Su resultado: el coeficiente de Rho 

Spearman, rho = 0.651, lo que indica que existe una correlación positiva y 

significativa con un p – Valor =0.000 < al nivel de significancia 𝖺=0.05, por lo 
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que se concluye: que a un nivel de significancia del 95%, que existe una relación 

positiva moderada entre la inteligencia emocional y el nivel de las habilidades 

sociales de los niños de 5 años. 

2.1.3. A nivel local 

Albino (2019) tuvo como objetivo general: determinar la relación entre la 

autoestima y el desarrollo de habilidades sociales en los niños de 4 años del nivel 

inicial. La metodología se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de corte transversal, tipo básica, nivel descriptivo y correlacional, 

método hipotético deductivo; la población estuvo conformada por 15 niños(as) de 

4 años del nivel inicial, la muestra es igual a la población de estudio. Sus 

resultados según el coeficiente de Spearman rs = 0,637, con un p_valor = 0,002 < 

0,05, nos muestra una relación moderada positiva, se concluye que la autoestima 

se relaciona positivamente con el desarrollo de habilidades sociales en los niños 

de 4 años del nivel inicial. 

Mamani (2021) se planteó como objetivo general determinar el desarrollo 

de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I, N°113 del distrito de 

Asilo provincia Azángaro región Puno. La metodología que realizo fue de tipo 

cuantitativo nivel descriptivo diseño no experimental y la muestra fue 18 niños, el 

instrumento utilizado fue la ficha de observación el resultado que se obtuvo fue 

de 83,33% de niños se encuentran en el nivel de proceso y el 16.67%de niños se 

encuentra en el nivel de logro y en el nivel logro destacado no hay ningún 

estudiante. Por ende, se concluyó que los estudiantes de nivel inicial de la 

institución educativa Nº 113 necesitan fortalecer las habilidades sociales en cuanto 

a  las  siguientes  dimensiones  del  Desarrollo  de  las  habilidades  sociales, 



30  

Habilidades sociales para cooperar y compartir, Habilidades relacionadas con las 

emociones y los sentimientos. 

Encinas(2019),en su tesis de investigación titulada inteligencia emocional 

en estudiantes de 5 grado de la I.E.P 70 013 barrio Mañazo de la ciudad de Puno 

en el año 2019,Se planteó como objetivo principal conocer el nivel de la 

inteligencia emocional en los niños de 5 grado de primaria, el tipo de 

investigación es descriptiva simple y el diseño es descriptivo ,también tuvo como 

muestra y población 13 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario de Bar- 

on Reuven adaptada por Nelly ligarraza. Los resultados obtenidos fueron que los 

niños de 5 grado tienen un promedio de 69,23%que se ubican en este nivel esto 

significa que la mayoría sabe manejar sus emociones asertivamente y el nivel alto 

obtuvo 23.08% tienen manejo excepcional de sus emociones y el nivel bajo de 

7,69% en el que se encuentra un estudiante, a la conclusión que llegó es que los 

estudiantes de 5 grado el mayor porcentaje está en el nivel promedio esto quiere 

decir que los estudiantes requieren ser tomados en cuenta para tener mayor 

inteligencia emocional. 

Tarapa(2019), realizo una investigación sobre nivel de inteligencia 

emocional de los estudiantes de la escuela profesional de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno en el periodo 2018 II, en el cual tuvo 

como objetivo principal identificar el nivel de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de la escuela profesional de educación inicial de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno en el periodo 2018 II, la metodología de la 

investigación fue exploratorio de tipo no experimental y de forma descriptiva 

transversal el cuestionario que utilizo fue de El Inventario de Cociente Emocional 

de Bar-On, esto fue aplicado a una muestra de 125 estudiantes, los resultados 
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obtenidos en la escala de likerh fue de 31 % tienen inteligencia emocional bien 

desarrollado,29% tiene inteligencia emocional adecuada y 24% tiene inteligencia 

emocional extremadamente bien desarrollada y a la conclusión que se llego fue el 

nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes de la escuela profesional de 

educación inicial requiere ser tomado en cuenta para tener mayor inteligencia 

emocional. 

Godiel (2018) en su investigación sobre la inteligencia emocional en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I.N°270 independencia puno 2016.para optar 

título de licenciada en ciencias de la educación, se planteó como objetivo principal 

determinar el nivel de la inteligencia emocional que muestran los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I.N°270 Independencia Puno 2016, el estudio fue de tipo 

descriptivo y el diseño fue diagnostica y la muestra abarca 50 niños de la 

I.E.I.N°270 Independencia. La técnica utilizada fue la observación y el 

instrumento empleado fue el cuestionario de la inteligencia emocional de 

preescolar CIEMPRE de Tamayo, Echeverry y Araque, 2006) los resultados 

obtenidos fue de nivel medio bajo así lo demuestra en las 7 dimensiones de esta 

manera se puede percibir el desconocimiento de estrategias que permitan el 

desarrollar habilidades emocionales, por ser el más importante que la inteligencia 

emocional. Por ello la investigadora dejo sugerencias una de ellas fue a las 

docentes aplicar técnicas que desarrollen la inteligencia emocional en niñas y 

niños durante las jornadas pedagógicas las cuales pueden ser (Las artes y la 

Inteligencia Emocional, Las actividades lúdicas y la Inteligencia Emocional, La 

Literatura y la Inteligencia Emocional). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Inteligencia emocional 

Capacidades que tiene el ser humano de controlar, sentir, ayudar, entender 

y modificar la parte emocional que está integrada en ti y en los demás, esto se da 

mediante la dirección y equilibrio de las emociones; la inteligencia emocional se 

relaciona con el comportamiento y las relaciones interpersonales que puede tener 

un individuo con su entorno, se basa en la comunicación y el control de las 

emociones para tener actitudes positivas; finalmente, la inteligencia emocional 

está ligada al entorno social, cultural, psicológico y económico de cada persona. 

En una recopilación de autores, denoto que la definición de inteligencia 

emocional esta entendida como la habilidad de tener el control de los sentimientos 

y emociones del yo y de los que están alrededor, se debe utilizar como información 

acerca de cómo reaccionamos o pensamos. En caso de otras definiciones que 

Dueñas encontró fue que la inteligencia emocional tiene la capacidad de captar, 

apreciar y demostrar emoción, además el hecho de entender la emoción que siente 

y además manejar adecuadamente tanto el desarrollo de emociones y de intelecto 

(Dueñas, 2002). 

Acerca de la inteligencia emocional es más acerca de las habilidades 

emocionales y sociales, y la manera en la que se aplica en terapia, por lo cual se 

derivó a la psicología, los elementos principales de esta inteligencia son las 

emociones. Por otra parte, añade que se determinó en 1990 la inteligencia 

emocional por parte de Peter Salovey y John Mayer reconociendo que el concepto 

seria la capacidad de manejar las emociones, sentimientos de uno mismo y de los 

demás, destacando la empatía, comprensión, adaptación que se expresan a los 
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demás. (Domínguez, 2004). 

Para Jiménez (2018) mencionando al autor Robert k Cooper, define que 

inteligencia emocional es el poder sentir, comprender de forma adecuada y poner 

en práctica las emociones que son la fuente del ser humano y el conocimiento. 

2.2.2. Elementos de la inteligencia emocional 

Dueñas (2004) recopilado de los autores Martín Y Boeck capto cinco 

elementos integrales de la inteligencia emocional: 

̶ Ser conscientes de las emociones de cada uno: Es tener la capacidad de 

controlare las emociones que tiene cada uno, solo el propio individuo sabe 

el porqué de cada emoción que este sintiendo, de esta forma podrá moderar 

de manera consciente. 

̶ Controlar las propias emociones: Uno no tiene la facultad de eliminar sus 

emociones, pero si puede controlarlas. 

̶ Manejo del Cociente Intelectual (CI): Para desarrollar el Ci, es necesario 

del uso de actitudes importantes en la persona como la motivación, 

constancia, y la fortalece ante los fracasos. 

̶ Ponerse en el lugar de otros: Para esto existe comunicación emocional, la 

cual no siempre es expresada en palabras, lo importantes entender los 

pensamientos y sentir de la otra persona cerca. 

̶ Concretar relaciones interpersonales: Para nosotros tener una buena 

relación con los demás es importante cultivar el lazo que se esté creando 

mediante la captación de estados de ánimo de la otra persona y saber 

responder. 
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2.2.3. Elementos principales de la inteligencia emocional 

En 1997 Cooper y Sawaf publicaron el libro de inteligencia emocional 

aplicada al liderazgo Jiménez (2018) y Dueñas (2002) en la cual presenta que la 

inteligencia emocional tiene cuatro elementos básicos: 

2.2.3.1. La alfabetización en lo emocional 

Es conceptuado como una habilidad en la cual puedes percibir y 

determinar cómo responder ante las emociones ya sean de sí mismo o de 

los que lo rodean, esto implica la inclusión de un vocabulario emocional, 

en cual promueven palabras para las emociones o sentimientos. Esto 

permite a una mejor comunicación acerca de lo que quiera expresar del 

cómo se siente. A esto se le identifica como rotulación de sentimientos, el 

cual no aparece desde que uno nace, esto se debe aprender, es importante 

identificar las variables para que uno pueda manejar y reconocer la 

emoción, serian: el temperamento, el sociabilidad y apoyo del ambiente y 

el énfasis de las emociones (Joseph et. al, 2005). 

2.2.3.2. Agilidad en lo emocional 

Según David (2019) la agilidad se define como la capacidad de 

poder convivir con lo que pensamos, con las emociones que tenemos y con 

los recuerdos, forma que eso nos hace vivir de manera consecuente. 

Demostrando el desarrollo de una persona en cuanto a la manera de 

conectarse consigo misma y con los demás de forma saludable. 
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2.2.3.3. Profundizando en lo emocional 

Se le relaciona con lo ético y la moralidad, es la forma en la cual 

queremos alcanzar aspiraciones, teniendo en cuenta las motivaciones y 

reflexiones que hay acerca de algo, aquí es donde intervienen mucho la 

ética de forma personal, realizando las cosas con integridad en el entorno, 

teniendo la capacidad de reconocer que es bueno y que no antes nuestro 

accionar (Dueñas, 2002). 

2.2.3.4. Alquimia de lo emocional 

Surge de realizar un trabajo con atención, más específico, 

conectarse con nuestras emociones en momento determinados de la vida 

de forma eficaz en la cual los instintos se agudizan con el fin de innovar 

los sentimientos (Dueñas, 2002). 

2.2.4. Principios de la inteligencia emocional 

García y Giménez (2010) identifican ciertos principios de base para que 

exista una buena inteligencia emocional, estos principios dan posibilidad a que 

exista una mucha o poca inteligencia emocional, pero es importante establecer, 

que si un ser tiene más desarrollado un principio eso no significa que tenga mayor 

inteligencia emocional, es importante establecer cuáles son estos principios 

también denominados como competencias fundamentales: 

̶ Autocontrol: Poder controlar aquellos impulsos que sobresalen y poder 

mantener la tranquilidad. 

̶ Autoconocimiento: Saber reconocer quien es uno, tomando en cuenta 

tanto las fortaleces como debilidades. 
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̶ Automotivación: Darse a uno mismo el estímulo necesario para realizar 

las cosas que se propuso. 

̶ Empatía: Tener la voluntad de entender las circunstancias por la que está 

enfrentando la otra persona. 

̶ Habilidades Sociales: Tener la capacidad para entablar lazos con otras 

personas, mejorando la comunicación 

̶ Asertividad: Defender las ideas personales, saber afrontar los problemas 

y aceptar las críticas para mejorar. 

̶ Proactividad: Tomar la iniciativa ante una actividad, siendo responsable 

de las acciones que realice. 

̶ Creatividad: la capacidad de observar el entorno desde diversas 

perspectivas y afrontarlos para resolverlos. 

Como se mencionó un principio importante para la competencia emocional 

seria la creatividad por lo que expresa, pero García y Giménez (2010), expresan 

que no por tener mayor creatividad signifique que tenga mayor inteligencia 

emocional, pero si carece de esta puede compensarse con otros principios como 

la automotivación (García y Giménez, 2010). 

2.2.5. Modelos de inteligencia emocional 

En la literatura se expresa determinados modelos conformados por la 

visión de los autores Fragoso (2015) los cuales están expuestos como modelos 

mixtos, modelos de habilidades y los complementarios (García y Giménez, 2010). 
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2.2.5.1. Modelos mixtos 

Se le adjudican destrezas y habilidades, más aspectos que cuando 

se obtiene resultados de estos modelos son un poco confusos, mayormente 

se establece la investigación basándose en sus variables de manera 

individual (Fragoso, 2015). Los autores que se encuentran en esta sección 

son Goleman y Bar-on, manifiestan que la personalidad tiene su 

interacción en cuanto a la motivación, impulso, el manejo de la frustración 

y otras actitudes más del individuo (García y Giménez, 2010). 

2.2.5.2. Modelo de Goleman 

Destaca la capacidad de resolver problemas de importancia 

mediante las características que posea. Diferencia entre el coeficiente 

emocional y el intelectual para las interrelaciones personales. (Fragoso, 

2015, p. 115) En ambos casos, un individuo con mucha inteligencia 

emocional y poca intelectual, puede denominarse como tener in intelecto 

medio pero mucha fuerza de trabajo por lo que puede cumplir su propósito 

que el otro individuo que tenga una inteligencia mayor, pero con poca 

capacidad de trabajar (García y Giménez, 2010). 

El modelo con el tiempo se fue perfeccionando tanto así que la 

inteligencia emocional está compuesta por cuatro competencias (Fragoso, 

2015). 

̶ Conocimiento de uno mismo: Es la capacidad de aceptar el tipo 

de sentimientos que uno tiene y como puede ayudar o afectar en 

el desempeño. 
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̶ Autorregulación: El individuo identifica como manejar sus 

emociones en beneficio de su persona, de esta forma puede 

controlar, orientar resultados y adaptarlos. 

̶ Conciencia a nivel social: Tiene la capacidad de ser empático y 

organizado en cuanto a la relación que mantiene con los demás. 

̶ Control de las relaciones interpersonales: Son las capacidades 

de persuadir y de influenciar a los demás, cuanto a los conflictos 

y el liderazgo. 

Las competencias no determinan el tener completamente 

inteligencia emocional, pero si especifica el desarrollo de estas para que 

sean sobresalientes en el desempeño (Fragoso, 2015). 

2.2.5.3. Modelo de Bar-On:  

Tiene diversos aspectos compuestos por componentes 

interpersonales, aspectos que conforma de manera general el estado de 

ánimo, así como también la adaptabilidad de adaptabilidad, y de manejo 

del estrés: 

a) Componente Intrapersonal: 

̶ Comprensión emocional: poder entender los propios 

sentimientos y reconocerlos. 

̶ Asertividad: Poder expresar sentimientos sin causar daño a 

los demás, defenderlos derechos sin que sea de forma 

destructiva. 



39  

̶ Autoconcepto: Respeto de uno mismo, mediante la 

comprensión y aceptación de los aspectos negativos y 

positivos que tenemos. 

̶ Autorrealización: Realizar aquello que nos gusta y deseamos. 

̶ Independencia: Ser capaz de auto dirigirse a sí mismo, de 

forma emocional en cuanto a sus pensamientos y decisiones. 

b) Componente de Adaptabilidad: 

̶ Solución de problemas: poder definir problemas y 

gestionarlos buscando solucione óptimas. 

̶ Prueba de realidad: Reconocer los espacios de realidad y los 

que no. 

̶ Flexibilidad: ajustar adecuadamente nuestras emociones 

mediante nuestro comportamiento en determinadas 

situaciones. 

c) Componente Interpersonal: 

̶ Empatía: Entender las emociones de las demás personas. 

̶ Relaciones interpersonales: Poder tener relaciones 

satisfactorias volviéndose estas cercanas. 

̶ Responsabilidad social: Mostrarse como una persona 

cooperativa para una comunidad convirtiéndose en un 

miembro de valor. 
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d) Componente del manejo del estrés: 

 

̶ Tolerancia al estrés: Sobrellevar circunstancias adversas 

que involucren fuertes sentimientos. 

̶ Control de los impulsos: Resistir y aguantar situaciones con el 

fin de controlar las emociones. 

̶ Felicidad: Satisfacción en cuanto a nuestra vida 

2.2.6. Emociones 

Estado del individuo, donde todo se encuentra asociado a la sensibilidad o 

el estado afectivo, es un impulso que van en conjunto con la manera de actuar que 

permite el desarrollo de sentimientos y emociones; en las emociones se 

experimentan cambios que tienen que ver con la parte cognoscitiva del ser 

humano, además se involucra las actitudes, cultura y creencias sobre el entorno; 

las emociones se perciben desde el pensamiento hacia el mundo exterior, por eso 

es que se pueden controlar dependiendo de la forma que tiene cada persona de 

enfrentarlas. 

Se le considera un proceso causado por el organismo con el fin de 

establecer si existe desequilibrio, estas nos ayudan a actuar de acuerdo a la 

situación que ocurre de manera automática. Las emociones, se preparan para dar 

respuesta a una ocasión ya sea buena o mala. Se puede decir que las emociones 

son pertenecientes de manera exclusiva al ser humano. Atribuyen funciones ya 

sean positivas o negativas que ayudan en la formación del carácter, en momentos 

dados de la vida. También se puede decir que las emociones se les considera como 
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energía, en las cuales no se determina que están sean buenas o malas, lo único que 

no está bien contenerlas, convirtiéndose en energía suprimida, que puede llegar a 

provocar problemas con mayor grado de severidad (Asociación española contra el 

cáncer, 2013). 

2.2.7. Emociones básicas 

Para asumir como es que existen las emociones denominadas básicas, 

según Chóliz (2005), señala que los primeros argumentos vienen dados por 

Darwin quien indica que estas son reacciones de afecto nacientes de una persona 

de forma automática, por lo que cada emoción tiene aspectos diferentes en cada 

individuo, mostrándose en distintos grados de intensidad. 

Es difícil a clara cuales son las dimensiones básicas teniendo de referencia 

varios puntos de vista, pero según Chóliz (2005), explica que hay dos corrientes 

que consideran las emociones, por un lado, tenemos la biológica, en la que su 

posición radica en que las emociones dan lugar a la adaptación al entorno; la otra 

corriente psicológica tiene su posición en que las emociones tiene su función de 

manera irreducible. 

Si bien sabemos las teorías han estado abocándose a identificar si existen 

o no las emociones básicas, la realidad es que las personas tendemos a actuar de 

acuerdo a patrones afectivos que entre cada uno son distintos pero que muestran 

características similares en todos los individuos. Estas emociones más destacadas 

son las de alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco (Chóliz, 2005). 
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2.2.8. Características de las emociones 

2.2.8.1. Felicidad 

̶ Características: Permite percibir el entorno en el que uno se rodea 

de manera positiva, siendo la satisfacción prolongada. 

̶ Función: Está encargada de darnos la capacidad de disfrutar los 

momentos que se nos presenta la vida. 

̶ Actividad fisiológica: Se da un incremento en la actividad de 

cerebral en la zona específica del hipotálamo; la frecuencia 

cardiaca aumenta su ritmo y pulsaciones, además la respiración 

es mayor. 

̶ Procesos cognitivos: Es capaz de permitir la empatía para evitar 

conductas abusivas o sin entendimiento (Chóliz, 2005). 

2.2.8.2. Tristeza 

̶ Características: Es denominado como una acción no agradable, 

pero eso no quiere decir que sea negativa. 

̶ Actividad fisiológica: El cuerpo tiene reacciones tales como la 

frecuencia cardiaca ligeramente elevada, aumento de presión 

sanguínea y resistencia a la electricidad en la piel. La actividad de 

esta emoción es dada de forma neurológica y continua. 

̶ Procesos cognitivos: Es causado por la pérdida de algo o por el 

daño causado en uno mismo u otros individuos (Chóliz, 2005). 
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2.2.8.3. Ira 

̶ Características: Se le considera parte de elemento emocional 

AHI llamado Agresividad, hostilidad e Ira. Al ser parte de 

hostilidad se sabe que está estrechamente vinculado a las 

alteraciones del corazón. 

̶ Función: Es flujo de energía impulsado por situaciones que 

requieren que uno se defienda o ataque. 

̶ Actividad fisiológica: Es causada más que todo por la frustración, 

situaciones injustas, y por la detención de una actividad del agrado 

del individuo. 

̶ Procesos cognitivos: Impiden la realización consecuente de una 

actividad determinada, a causa de interrupciones ajenas a lo 

enfocado (Chóliz, 2005) 

2.2.8.4. Sorpresa 

̶ Características: Es causado por una situación diferente a las 

demás ya conocidas, que se produce de manera inmediata y fugaz. 

̶ Función: Permite que se presente una reacción emocional ante las 

situaciones nuevas. El cerebro puede mantener la reacción de la 

situación y gestionar la manifestación de la emoción. 

̶ Actividad fisiológica: La actividad neuronal tiene un incremento 

causado por el estímulo inesperado, en el cual también se da una 

disminución cardiaca. 
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• Procesos cognitivos: Se acentúa la memoria de trabajo para lograr 

establecer la información inesperada y nueva (Chóliz, 2005). 

2.2.8.5. Temor 

̶ Características: Es considerado la emoción con mayor 

investigación, por el cual han intentado desarrollar teorías de cómo 

se orienta. Se dedujo que la ansiedad es el detonante que provoca 

el miedo de forma descontrolada. Siendo una emoción que lleva 

incluso a los trastornos ya sea de conductas o mentales. 

̶ Función: El cuerpo reacciona de manera rápida ante lo que sería 

el estímulo al que le tiene miedo una persona, facilita la aparición 

de respuestas para poder escapar una situación atemorizante, 

tratando así de evitarla. Se puede decir que la cantidad de energía 

que el temor provoca pu3ede ser mayor, haciendo que el cuerpo 

tenga una reacción más intensa que las situaciones normales. 

̶ Actividad fisiológica: El corazón, produce mayor actividad, en 

su frecuencia al aumentar su aceleración y fluctuación de esta. 

̶ Procesos cognitivos: Es causado por que se cree que hay una 

amenaza y el hecho de no poder afrontarlas causa el miedo. 

Provoca que una persona disminuya su capacidad de ser eficaz, 

debido a que su enfoque esta directo en el estímulo dado por el 

temor (Chóliz, 2005). 
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2.2.8.6. Aversión 

̶ Características: Es causada por trastornos de comportamiento, 

dándose como una reacción emocional ante las sensaciones con 

alta sensibilidad en determinados órganos del cuerpo. 

̶ Función: Es la respuesta otorgada a lo que sería conocido como 

evitar situaciones no agradables que podrían ser dañinas para la 

persona, mayormente es causada por los estímulos sensitivos 

como el olfativo o de gusto. Si bien sabemos se le relaciona con 

problemas gastrointestinales, no siempre es ocasionado por 

alimentos en mal estado, también pueden ser por los que no sean 

del agrado aun cuando estén totalmente sanos. 

̶ Actividad fisiológica: Situación gastrointestinal en aumento 

y elevada tensión muscular (Chóliz, 2005). 

2.2.9. Tipos de funciones de las emociones 

De manera eficaz, las emociones tienen un funcionamiento que permite al 

individuo mantener reacciones a un nivel apropiado, ya sean emociones 

agradables o no, tienen la importancia de impulsar a la adaptación social y 

personal. Para lo cual existen tres funciones principales: (Chóliz, 2005). 

2.2.9.1. Función adaptativa 

 

Esta función permite al individuo prepararse forma precisa y 

adecuada al manifestar una conducta en las condiciones que se le presenten 

en el entorno, destacando dentro de esto ocho funciones de las emociones 
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para con la adaptación al medio. (Chóliz, 2005, p. 4) 

̶ Miedo: Equivale a la función de protección 

̶ Ira: Manifiesta una función destructiva 

̶ Alegría: Es abocado a la reproducción 

̶ Tristeza: Conlleva a la Reintegración 

̶ Confianza: Permite la adhesión 

̶ Aversión: Fomenta el rechazo 

̶ Precaución: Impulsa a la exploración 

̶ Sorpresa. Impulsa a la exploración (Chóliz, 2005). 

 

2.2.9.2. Función social: 

Permite que los demás puedan percibir las conductas que una 

persona aparte de ellas mismas, manifieste, de esta forma se pueden dar la 

construcción de las relaciones interpersonales. Para lo cual existen varias 

funciones sociales que permite la interacción con el entorno, facilitando el 

crecimiento de los vínculos sociales, para lo cual se manifiestan: 

̶ Interrelación social 

̶ Controlar la conducta de las personas alrededor. 

̶ Comunicar efectiva los estados afectivos 

̶ Conducta pro-social 
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Se puede decir que el reprimir emociones también es considerado 

parte de las funciones sociales, se le considera algo natural al inicio porque 

es necesario la inhibición de algunas reacciones que podría causar efectos 

que alteren la conducta social. En algunos casos puede que la inhibición 

fomente a los malos entendidos, como también es bien considerado en 

otros casos. Hay situaciones en las que uno puede manifestar sus 

reacciones sin comprimirlas, es mejor hacerlo en ese entorno que le 

permite realizarlo, porque la supresión de emociones puede causar mayor 

trabajo fisiológico (Chóliz, 2005). 

2.2.9.3. Función motivacional 

La conducta de motivación tiene como base principal dos 

características llamadas: dirección e intensidad que están sujetas de 

manera íntima. Al tener emoción esta provea de energía a la motivación, 

por lo que al estar está llena de energía, se puede realizar con mayor 

eficacia. En algunos casos si consideramos la ira, está motivada por 

reacciones defensivas, la alegría por la atracción interpersonal, la sorpresa 

por estímulos inesperados, por lo que la conducta es dirigida por la 

motivación de acercamiento o evitación. 

Por lo que la motivación y la emoción, no están limitadas a que 

haya reacciones emocionales en la conducta motivada, siento más 

específicos la emoción puede determinar la aparición de la conducta 

motivada, dirigiéndola a que se manifestada con cierta intensidad. Se 

puede decir que la conducta motivada produce una reacción emocional y 

permite la aparezca unas conductas motivadas. (Chóliz, 2005, p. 6) 
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2.2.10. Percepción de la naturaleza de una emoción 

Según Belli y Íñiguez (2008) sacando de las recopilaciones de distintos 

puntos de vista de varios autores, expresa que las emociones tienen una propia 

naturaleza, clasificándola en cinco miradas: 

2.2.10.1. Primera mirada: La emoción y la cultura 

Esta mirada está enfocada en el punto antropológico, donde indica 

que las emociones tienen relación entre la vivencia subjetiva y la expresión 

de distintos contextos. Por lo que la las emociones tiene dependencia del 

conocimiento ya sea en el plano subjetivo o en el plano cultural. Según la 

antropología, las emociones tienen ciertos aspectos, que son desarrollados; 

determinando su función y disfunción que tiene como relación mente- 

cerebro, donde la mente es correspondiente a la cultura y el cerebro 

corresponde a la fisiología de la persona. Para distinguir las emociones se 

debe estudiar tanto su lenguaje como cultura, ya que estas surgen de los 

contextos en los que uno se encuentre y según la cultura que se trate. (Belli 

y Íñiguez, 2008). 

2.2.10.2. Segunda mirada: El significado de las emociones 

Esta mirada es denominada la semántica, quiere decir que las 

emociones tienen un significado que no es expresado, afirmándose que lo 

que la persona siente pero que no ha mostrado al mundo no se considera 

dentro de una construcción social. Al categorizar de forma semántica se 

determinó que existen cuatro grupos, en los cuales los primeros dos son 

correspondientes al movimiento, donde existen las emociones activas y las 

pasivas. En los otros dos grupos, forman parte las emociones positivas y 
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las negativas (Belli y Íñiguez, 2008). 

2.2.10.3. Tercera mirada: comunicar las emociones 

Estudia los cambios culturales comunicativos de la psicología de 

la emoción, donde se destaca los contextos comunicativos específicos, 

enfocándose en las narrativas individuales y las sociales. En donde se 

añade un factor fundamental que sería la interacción comunicativa de las 

emociones, este no se refiere a los contextos fijos ni estáticos sino a 

interacciones dinámicas. Centrándose en la relación de la comunicación y 

emocional (Belli y Íñiguez, 2008). 

2.2.10.4. Cuarta mirada: emociones e identidad 

Esta mirada está enfocada en las emociones y como se construye 

su identidad (Belli y Íñiguez, 2008). 

a) Construcción de las emociones 

La emoción tiene una gran conexión con lo que sería el lenguaje. 

Se puede inferir que esto permite la construcción social, que 

solo puede darse a través el lenguaje por lo que el proceso para 

esto está influenciado por la disciplina (Belli, 2009). 

b) Lenguaje de las emociones 

Los autores en la antigüedad han tratado de manifestar los 

sentimientos por medio de la escritura uno de los más intentados 

es el amor, tratando el tema sin que sea existente en el individuo, 

intentando dar lógica al expresar con palabras esa emoción. Según 
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explican Belli (2009) los escritores concuerdan en que no se puede 

contar o interpretar los signos no verbales de la emoción hasta que 

se dice. Por lo que revivir grandes sentimientos como la pasión, 

es casi dificultoso con palabras expresarla, por lo que la 

construcción de algunos contextos, permiten recrear el 

sentimiento y la forma que tiene. Aunque no sea posible revivir 

las emociones ya sean en el ámbito amoroso, se puede reconstruir 

los estados de ánimo, utilizando para esto el lenguaje que los 

describe. 

Para realizar una interpretación de emoción en el caso del amor, 

es necesario percatarse de las miradas, gestos, que son los 

denominados performance. A estos signos se les llama precarios, 

se les dice así porque solo aparecen en el momento de su actuación 

y son expresados, pero luego desaparecen al instante. Al describir 

el hecho físico de comportamiento de la persona motivada por una 

reacción como en el caso de decir “te quiero”, en ese instante se da 

un abrazo, toda esa manifestación se la llama performance, no 

solo por el lenguaje que emite en movimientos físicos de la 

emoción si no también la forma en que se expresó (Belli, 2009). 

c) Construcción social de las emociones 

Haciendo recopilación de varios autores, destaca que la 

construcción social de las emociones es más bien presentada 

como discursiva, dando el concepto metafórico de la emoción 

como un recurso discursivo, esto quiere decir que los autores 
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llegan a el punto en común de que es concebido como un producto 

construido por el discurso. La emoción por ser social también es 

producida de manera precisa por el lenguaje, siendo una forma de 

comunicación. Por lo que al ser de carácter social las emociones, 

existe la necesidad de compartirla por lo que se ve acompañada 

por la semántica y el pragmatismo lingüístico. Esto quiere decir 

que la construcción social de las emociones, permite hablar de las 

emociones que son comunicables (Belli, 2009). 

2.2.10.5. Quinta mirada: emociones incontrolables 

Esta mirada habla acerca de que las emociones tienen sus propias 

leyes, por tal motivo no tiene una buena relación con las de la sociedad, 

manifiesta que tiende a ser regulada por normas sociales. Es por esto que 

considera las emociones de forma lógica entre al menos los elementos que 

son el individuo y la sociedad, cubriendo la interacción con el aspecto 

lingüístico. Por lo que según el punto de vista recopilado de Belli & 

Íñiguez (2008), explican que las emociones posibilitan la interaccion con 

el otro, permitiendo dar pie a una convivencia (Bchelli y Íñiguez, 2008). 

2.2.11. Psicología discursiva de la emoción 

Nos centramos en la parte psicológica de la construcción de emociones a 

través del lenguaje. La emoción tiene la capacidad de las personas podamos 

compartir lo que sentimos. En la psicología discursiva parte fundamental es la 

interacción verbal. Es importante describir cómo se utiliza las emociones en un 

discurso, más que todo nos abocamos a las acciones y a los efectos del discurso 

emotivo en lo racional. Según los autores recopilados por Belli (2009), la 
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piscología discursiva está basada en la cognición, y su aspecto de disposición y 

sensación emotiva. Para ser más específico se centra en las relaciones sociales y 

en el contexto en el cual se producen las emociones. Su estudio base de psicología 

discursiva es enfocado en las percepciones, sentimientos y emociones (Belli, 

2009). 

2.2.12. El performance de las emociones 

El performance trata el tema de las emociones como una evolución en los 

discursos. Este término tiene nacimiento en la necesidad de construir emociones 

determinadas, refiriéndose a los actos o gestos que son formados dando a entender 

que la esencia o identidad a expresar, son fabricadas y sostenidas por las 

manifestaciones corporales y otros medios discursivos. 

Los gestos o actos realizados por una persona, denominadas fabricaciones 

son de tipo natural, están dadas por la repetición en el tiempo que son ocasionadas 

por variadas situaciones interactivas en el ámbito social (Belli, 2009). 

Al darle un concepto de performatividad se base en lo que sería repensar 

lo que es la relación existente entre un organismo y las estructuras sociales. Por lo 

que su concepción está dada por los movimientos lingüísticos de forma inesperada 

que manifiestan nuestras sensaciones. Esto nos da a entender que pueden ser 

repetitivas en distintas situaciones. Por lo que para que se haya performatividad 

también de haber un discurso previo, el cual produzca una emoción. 

Por lo que como se comentó antes las emociones son fabricadas, por lo que 

estas no pueden existir sin su performance previo, por lo que no pueden ser 

tampoco repetidas. Para entender un poco se habla acerca de la iterabilidad que 

permite profundizar el concepto de performance, la iterabilidad explica que la 
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performance no es un evento común, sino que es todo un proceso, que se le podría 

llamar como una repetición estilizada de actos. 

Los actos de la performance se realizados a causa de la iteración, 

persistencia y estabilidad, pero también por la ruptura, cambios y desconstrucción. 

Pero no solo es una teatralización si no que la iteración da lugar a una condición 

de espacio temporal. Se sostiene que iterabilidad social son acciones en los que se 

emplea la comunicación hablada, en donde la relación del cuerpo con la expresión 

comunicativa de hablar; son parte de la misma emisión, mostrando al cuerpo el 

símbolo de expresión de la emoción (Belli, 2009). 

2.2.13. Las habilidades sociales 

Habilidades, se entiende como tipos de conductas que se dan o expresan 

de manera específica y necesarias para desempeñar exitosa y satisfactoriamente 

una actividad (Crespi y García, 2011). 

Habilidades sociales, se entiende como la forma en la que nos 

comportamos o como aquellas conductas específicas que son pertinentes o 

necesarias para poder interactuar y vincularnos con las personas que nos rodean 

efectivamente, con resultados satisfactorios y socialmente exitosa (Crespi y 

García, 2011). 

Se ha presentado momentos, en los cuales que los individuos no tienen o 

no conocen la forma en la que pueden pedir ayuda, ya que les resultas complicado 

hacerlo, al no contar con la habilidad de comunicarse ni expresar efectivamente 

sus sentimientos y por ende tampoco pueden dar solución a los problemas con 

amigos o familiares. Existe la posibilidad que este tipo de personas no tengan 

amigos, como consecuencia de presentar dichos comportamientos, y hacen 
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referencia a la ausencia de habilidades sociales. 

En base a lo antes expuesto podemos mencionar que las habilidades 

sociales corresponden a las habilidades propiamente dicha de poder 

interrelacionarse con el entorno enfatizándose como la capacidad de respuesta la 

cual debe de adquirirse, y hace referencia al conjunto identificable de habilidades 

de manera clara. 

Todos nacer necesitamos de otros para poder cubrir nuestras primeras 

necesidades y de esta manera poder sobrevivir; así mismo al ser personas sociales 

ameritamos estar en constante contacto de nuestros pares y poder recibir y 

transmitir las normas y valores por las que se rige la sociedad en la que vivimos, 

lo que incrementa la posibilidad de tener éxito tanto personal, como laboralmente. 

(Ontoría, 2018) 

Ontoría (2018) citando a Vicente Cabello manifiesta que se pueden definir 

como el grupo de conductas que tiene una persona dentro del contexto 

interpersonal, y está relacionada con la expresión de sentimientos, así como 

también con las actitudes, los deseos, las opiniones y de igual manera los derechos 

de esa persona de forma correcta en una situación, en el que debe prevalecer el 

respeto por las demás personas y por su manera de actuar y pensar, es por ello que 

las habilidades sociales están íntimamente ligadas a la inteligencia interpersonal, 

siendo considera un desarrollo complicado de alcanzar debido a que las personas 

para poder desarrollarlas necesitan obligatoriamente estar en contacto con el 

entorno y deben de estar enlazadas con otras competencias que ya fueron 

previamente desarrolladas. Es por ello que se precisa tomar en consideración el 

siguiente esquema para poder adquirir habilidades sociales: 
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̶ Acontecimiento externo 

̶ Pensamiento surgido 

̶ Sentimiento ante dicha conducta (consecuencias emocionales) 

̶ Conducta (consecuencias conductuales) 

2.2.14. Tipos de habilidades 

Crespi y García (2011) propone clasificar en dos grupos: 

a) Habilidad racional 

̶ Técnico – funcionales: se vinculan con el desempeño o la actividad de 

una tarea determinada. 

̶ Cognitivas: se vincula con la capacidad de pensar. 

b) Habilidades emocionales: 

̶ Intrapersonales: adjetivos íntimos consigo mismo y personales de 

un individuo. Ejemplo: compromiso, optimismo, etc. 

̶ Interpersonales: Interrelación con otros individuos. Ejemplo: 

comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. 

c) Tipos de habilidades sociales 

Dentro de toda vinculación o interacción social es vital que exista la 

reciprocidad; dando a entender que las personas se deben dar de manera 

proporcional el poder dar su opinión. 

En base a los antes expuesta, las habilidades sociales no se dan de manera 

binaria; sino que viene dada por una diversidad de formas. Para aquellas 
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personas que no son están definidas como sociales o como no, existe una 

gran cantidad de términos o diversos tipos de habilidades sociales, y es de 

gran ayuda comprender dónde estamos para poder así identificar las 

habilidades sociales que necesitamos cultivar. 

Boqué et al. (2011) manifiestan que la mayoría de los individuos llegan a 

pensar que para poder mantener buenas relaciones sociales deben callar 

sus pensamientos y mantenerse separados del entorno, lo que es 

completamente erróneo y que deben tener en consideración que sin 

personas tímidas esta es una característica que al igual que las demás 

aportas cosas positivas y que no se debe suprimir ni eliminar esa 

particularidad ya que es parte de lo que hace una persona única; es por ello 

que se debe tener presente que la base primordial para las capacidades 

sociales y sus tipos, se deriva en conocer dónde se encuentra y que el 

desenvolvimiento de dichas habilidades les permitirá entablar una 

conversación asertiva y fluida, logrando así incrementar el círculo de 

amigos y poder cada día conocer más personas y que para ello no es 

imprescindible estar conversando todo el tiempo. 

Según Abarca citado por Martínez (2018) existen diversas habilidades 

sociales, las cuales mencionamos a continuación: 

̶ Habilidades simples. Hace referencia a los elogios, felicitaciones, 

cumplidos, entre otros. 

̶ Habilidades complejas: hacen referencia a lograr ser asertivo, manifestar 

lo que no le gusta, expresar los sentimientos, ser empático, defender sus 

derechos, vincularse con el sexo opuesto, pedir cambios, solucionar 
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problemas, solicitar favores, relacionarse con niños, no aprobar conductas 

o pensamientos irracionales, relacionarse con adultos. 

Lo antes expuesto, implica que debemos tomar consciencia como primera 

medida de nuestras propias emociones y posteriormente ser consciente de como 

las expresamos, y luego buscar una manera adecuada que permita comprender las 

emociones de las personas que nos rodean, enfrentando la ira que puedan presentar 

en algún momento, manifestar afecto, controlar los miedos y finalmente recibir 

una recompensa si actuamos correctamente. Es importante que las personas 

entiendan cómo pueden realizar dichas acciones, sobre todo como poder 

controlarse personalmente, de qué manera pueden defender y hacer valer sus 

derechos, cuál sería la forma correcta de responder ante amenazas, evitar 

problemas y sobre todo conocer de qué manera puede evitar agresiones físicas. 

Peñafel y Serrano citando a Goldstein y otros (1980) indica que las 

habilidades sociales de acuerdo a su tipología, se divide de la siguiente manera: 

• Habilidades sociales básicas 

- Oír 

- Aperturar la comunicación. 

- Sostener una conversación 

- Establecer preguntas. 

- Agradecer. 

- Darse a conocer ante otras personas 

- Brindar un elogio 
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• Habilidades sociales avanzadas 

- Solicitar ayuda. 

- Ser participe activo 

- Indicar acciones a seguir. 

- Seguir indicaciones 

- Pedir disculpas 

- Persuadir a otras personas 

• Habilidades relacionadas con los sentimientos 

- Auto conocerse 

- Manifestar sentimientos 

- Distinguir los sentimientos en otras personas 

- Afrontar el enojo en otras personas 

- Manifestar afecto 

- Controlar los miedo 

- Auto-recompensarse 

• Habilidades alternativas a la agresión 

- Solicitar permiso 

- Compartir 

- Colaborar con otras personas. 
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- Negociar 

- Auto controlarse 

- Hacer valer los derechos 

- Reconocer romas 

- Evadir conflictos 

- Evitar peleas 

• Habilidades para hacer frente al estrés 

- Establecer una queja 

- Dar respuesta ante una queja 

- Manifestar deportividad después de un partido 

- Solucionar la vergüenza 

- Componérselas si te dejen de lado 

- Proteger a los amigos o familiares. 

- Reconocer la persuasión. 

- Reconocer al fracaso 

- Afrontar a los mensajes contradictorios 

- Responder a una acusación 

- Tomar medidas ante conversaciones difíciles 

• Habilidades de planificación 
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- Tomar buenas decisiones 

- Aclarar los problemas 

- Implantar un objetivo 

- Establecer habilidades propias 

- Almacenar información 

- Priorizar los problemas de acuerdo a su importancia 

- Decidir eficazmente 

- Concentrarse. 

d) Clases de habilidades sociales 

Según menciona Peñafel y Serrano (2015) en su libro, existes tres cases 

diferentes de destrezas sociales las cuales se manifiestan a continuación: 

• Cognitivas: Hacen referencia a las destrezas que está 

directamente relacionadas con los aspectos psicológicos, como pensar. 

- Poder identificar las necesidades propias, así como también las 

preferencias, los gustos y deseos, sin dejar a un lado las mismas en 

otras personas. 

- Lograr identificar y discriminar las conductas socialmente que se 

consideran acordes. 

- Habilidad de resolver conflictos a través del uso de pensamientos 

alternativos, consecuenciales y relacionales. 
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- Autorregularse por medio del auto-refuerzo y el autocastigo. 

- Identificar los estados de ánimos tanto en uno mismo con en los 

demás. 

• Emocionales: Implica la manera en que expresamos y manifestamos 

las emociones, como la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la 

vergüenza, etc. Son todas las relacionadas con el “sentir”. 

• Instrumentales: Está relacionada con las capacidades que son útiles y 

están vinculadas con el actuar, como: 

- Conductas verbales: apertura, consolidar y mantener conversaciones, 

establecer preguntas, brindar respuestas, etc. 

- Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, negociación en 

conflictos, etc. 

- Conductas no verbales: se vincula con la postura, el tono de voz, la 

intensidad, el ritmo, gestos y contacto visual. (Peñafel & Serrano) 

e) Desarrollo de las habilidades sociales 

Se requiere contar un proceso de madurez y de experiencias adquiridas de 

forma vivencial, que va acompañado de un proceso de aprendizaje en el 

que se emplean las estrategias de experiencia directa, la observación, la 

instrucción y el feedback (Crespi y García, 2011). 

̶ Aprendizaje por experiencia directa: Son consideradas las 

consecuencias de la forma en que se comportan las personas 

socialmente. Ejemplo: si los hijos le sonríen a la madre, ella le dará una 
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gratificación igual, lo que hará que se repita de manera reiterada la 

conducta hasta llegar a conformar parte del repertorio de conductas de 

los hijos. 

̶ Aprendizaje por observación: Todos los seres humanos desde que 

nacen aprenden conductas que observan de las personas que los rodean 

quienes llegan a ser los modelos de vida y de la manera de actuar y 

relacionarse. 

̶ Aprendizaje verbal o instruccional: Otra manera de aprender es por 

medio de lo que se escucha, tomando en cuenta que, en el lenguaje oral 

se formulan preguntas, se dan instrucciones, incitaciones, 

explicaciones, o sugerencias verbales; dentro del núcleo familiar la 

instrucción se da informalmente, a diferencia del ámbito escolar que 

suele ser sistemático y directo. 

̶ Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: Está relacionada 

con la información que genera la interacción, la comunicación y la 

reacción entre las personas. 

f) Habilidades sociales en niños 

Se adquieren de manera gradual a medida que se vaya socializando las 

personas iniciando en la niñez, como primera fuente de socialización está el 

grupo familiar, siguiendo con las instituciones educativas y llegara 

alcanzar un nivel complejo a medida que se llega a la adultez, de acuerdo 

a trabajo se dan tres tipos de definiciones: 

Definición conceptual: Es el comportamiento que se expresa de manera 
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específica ante una situación, aumentando las probabilidades tanto de 

asegurar como de mantener el refuerzo o la de disminuir la probabilidad 

de que aparezca un castigo o consecuencia negativa como resultado de esa 

conducta. La premisa que subyace a este tipo de definición es la 

adquisición de habilidades interpersonales específicas que permiten a uno 

experimentar relaciones con otros que son personal o mutuamente 

satisfactorias. Esta definición tiene la ventaja de que se pueden identificar 

los antecedentes y las consecuencias de los comportamientos sociales 

particulares con fines de evaluación e intervención. 

Definición de validación social: hace referencia a los comportamientos 

que se dan de manera premeditada, en situaciones determinadas. Ejemplo: 

aceptación, popularidad y juicios de otros significativos (Peñafel y Serrano, 

2014). 

g) El proceso de socialización 

Es mediante la cual las personas o individuos observan, aprenden e 

interiorizan un conjunto de valores, creencias, principios, normas y 

maneras de percibir e interpretar la realidad, que les permiten interactuar 

con los demás integrantes de la sociedad a la que pertenecen. Este proceso 

de sociabilización es posible gracias a la existencia de los llamados agentes 

sociales que son individuos, instituciones u organizaciones representativas 

con capacidad para transmitir los valores, creencias, principios, normas y 

maneras de observar e interpretar la realidad (Crespi y García, 2011). 
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h) ¿Cómo desarrollar las habilidades sociales en niños? 

Las habilidades sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso 

de socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este 

desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años 

de vida son fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. Se 

aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

• Experiencia directa: Los niños y niñas están rodeados de personas y 

desde una edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas 

sociales. Se producen determinadas experiencias que los pequeños van 

interpretando e incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y 

actuar. 

• Imitación: Los pequeños aprenden por lo que ven de las personas que 

son importantes para ellos. Imitaran aquellas conductas sociales que 

observan en los adultos más cercanos, pero no solo las conductas, 

también aprenderán de estos la manera de interpretar las situaciones y 

hasta de sentirse en determinados momentos. 

• Refuerzos: Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de 

los adultos y/o iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen 

determinadas conductas y otras (WMCMF, 2022). 

i) Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de las habilidades 

sociales 

• Problemas de autoestima. Los niños y niñas con pocas habilidades 

sociales, tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. 
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Esto les llevara a pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La 

imagen de sí mismos será negativa. Esto hace a su vez, que sus 

habilidades sociales sean escasas, la influencia es mutua. 

• Dificultad para expresar deseos y opiniones. Las personas que no 

tengan unas buenas capacidades sociales, tendrán dificultades para 

saber y poder expresar lo que desean y lo que opinan. 

• Dificultades para relacionarse con los demás. La falta de habilidades 

sociales, puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer 

amigos y relacionarse. En nuestra sociedad, es impredecible 

relacionarse con los demás. 

• Problemas escolares. Puede producirse también este tipo de 

problemas, debido a la inadaptación social, llegando incluso a provocar 

fracaso escolar. 

• Malestar emocional. Las personas necesitamos de los demás, la 

compañía y la estima de las demás personas son fundamentales para 

nuestro día a día y para nuestro equilibrio emocional. La ausencia de 

relaciones sociales puede llevar por tanto un malestar emocional 

asociado (WMCMF, 2022). 

j) Pautas para el desarrollo de las habilidades sociales en niños 

• Cuidar la autoestima de los pequeños, ayudarlos a formar una imagen 

positiva de sí mismos, tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente 

y no culparse de aquellas situaciones que no sean positivas para ellos. 

Por eso criticar la acción y no a la persona; proponerles metas pero que 

sean adecuadas; utilizar elogios realistas. 

• Trasferir valores a los niños y niñas: Deben aprender a valorarse a sí 
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mismos y a los demás. Enseñarles a respetar, tolerar y escuchar. 

• Hablar con ellos y trabajar las creencias e ideas que tienen. 

• Fomentar la capacidad de escuchar y entender a los demás. 

• Reforzar socialmente aquellas conductas adecuadas, como escuchar al 

otro o responder con educación. 

• Dotar a los niños y niñas de un ambiente rico en relaciones que 

contengan diferentes experiencias sociales para que experimenten, 

aprendan y pierdan el miedo a determinadas situaciones. 

• Animar a los pequeños a participar en diferentes grupos o hacer 

actividades con otras personas sin la presencia de un adulto, es 

importante que los niños y niñas aprendan a desenvolverse solos, sin la 

protección de la figura de los adultos. 

• Cuando los pequeños pasen por alguna situación social de rechazo o 

negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por ello, pero 

explicarles la situación. (WMCMF, 2022). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• Conductas: “conjunto de acciones que lleva a cabo un sujeto, que puede ser 

humano o animal, y que es la expresión de su comportamiento en un entorno, 

situación o contexto determinado” (Castillero, 2019). 

• Emociones: “es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún 

peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su 

alcance para controlar la situación” (aecc, 2019). 
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• Habilidades sociales: “Son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de 

interacción social. Las habilidades sociales son el arte de relacionarse con las 

demás personas y el mundo que nos rodea” (Blanco, 2019). 

• Habilidades: “hace referencia a la maña, talento o aptitud que poseen las personas 

para desarrollar de manera eficaz alguna tarea” (Adsuara, 2020) 

• Inteligencia emocional: “es la capacidad de reconocer sentimientos propios y 

ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (Goleman, 

2009). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1.  UBICACIÓN GEOGAFICA DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la I.E. N°284 Carlos Dreyer 

ubicada en el barrio San Martin en Jirón Carlos Dreyer N°444 en el Distrito de Puno la 

provincia de Puno, donde la mayoría de los padres viven en el barrio San Martin, su nivel 

y modalidad de atención se centra al nivel de inicial / jardín. Cuenta con una población de 

73 niños y niñas; la institución cuenta con 4 docentes su nivel de atención se centra en el II 

nivel. Que se encuentra ubicado en el altiplano a 3856msnm. 

3.2.  PERÓDO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante el primer bimestre del año 

2022, se realizó según el cronograma de actividades presentadas en el proyecto de 

investigación. 

3.3.  PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1.  Técnicas 

Para Arispe et. al (2020) la técnica es “conjunto de operaciones regulados 

de investigación a través de los que se acopia y chequea un conjunto de datos de 

un sub grupo de asuntos específicos de una población, con el fin de indagar, 

describir, pronosticar y/o explicar un conjunto de rasgos”. Por lo cual se utilizó la 

técnica de la encuesta para la primera variable y observación directa para la 

segunda variable 
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3.3.2.  Instrumentos 

Según Arispe et. al (2020) los instrumentos son aquellos que favorecen la 

aplicación de la técnica y son hechos con eficacia, teniendo en cuenta las variables 

e indicadores. A la vez, necesita contar con la validez y Confiabilidad de los datos 

que debe haber coherencia entre la técnica y el Instrumento. Para ello se utilizó el 

cuestionario y las fichas de observación. Para ejecutar la siguiente investigación 

se utilizó un instrumento para cada variable, para inteligencia emocional se utilizó 

un cuestionario del autor Goleman (1996) y fue adaptada por Sonia Khaterine 

Geldresh Allccahuaman en el año 2022 y para la segunda variable para desarrollo 

de las habilidades sociales se utilizó la ficha de observación del AUTOR: Peñafiel 

E. y Serrano, C. (2010). Y fue adaptado por Zoila Rosa Senmache Delfinen 

el año (2019). En cuanto a los instrumentos empleados fueron una escala de 

percepción y una ficha de observación. 

Tabla 1 

Ficha de técnica para la variable 1: Inteligencia emocional 

Criterio Descripción 

Denominación Escala de percepción sobre Inteligencia emocional 

Origen Goleman (1996) 

Objetivo Evaluar la Inteligencia emocional 

Administración Grupal y/o individual 

Adaptada por Sonia Khaterine Geldresh Allccahuaman (2020). 

Jary champi Champi 

Tiempo 30 minutos 

Estructura 24 ítems 

Nivel de medición Escala politómica 

Validez Fue validado mediante juicio de 3 expertos 

Confiablidad El valor del alfa de Cronbach es de 0.943 
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Tabla 2 

Ficha de técnica para la variable 2: habilidades sociales 

Criterio Descripción 

Denominación Escala de habilidades sociales 

Origen Peñafiel E. y Serrano, C. (2010). 

Objetivo Evaluar las habilidades sociales 

Administración Grupal y/o individual 

Adaptada por Zoila Rosa Senmache Delfín (2018) 

Jary Champi Champi 

Tiempo 30 minutos 

Estructura 24 ítems 

Nivel de medición Escala politómica 

Validez Fue validado mediante juicio de 3 expertos 

Confiablidad El valor del alfa de Cronbach es de 0.861 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1.  Población 

Según Arispe et. al (2020) la población, puede estar conformado por 

personas o no personas, ya sean animales, registros médicos, nacimientos, 

muestras de laboratorio, entre otros. La población de estudio estuvo representada 

por los niños de 5 años de la I.E.I.N°284 Carlos Dreyer, con un total de 73 niños. 

Tabla 3 

Población de niños y niñas de la I.E.I N°284 Carlos Dreyer-Puno 

Edad Secciones Masculino Femenino Total 

3 años A y B 13 12 25 

4 años A y B 12 13 25 

5 años A y B 13 10 23 

Total  37 36 73 

 

3.4.2.  Muestra 

El presente proyecto de investigación se realizó con un total de 23 niños, 

el tipo de selección de muestra fue muestreo no probabilístico por convivencia, 
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señala Hernández (2014) el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

3.5.  DISEÑO ESTADÍSTICO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, 

de acuerdo con Hernández et al. (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y 

análisis de datos para dar respuesta a las preguntas de investigación y comprobar las 

hipótesis, desde la medición numérica y el uso d la estadística, logrando establecer 

patrones de comportamiento; en función a ello los datos recopilados fueron analizados 

bajo el sistema SPSS. Se utilizó el análisis de correlación, simplificado en el enunciado: 

A mayor X, mayor Y (+); A mayor X, menor Y (-) mediante el coeficiente de Correlación 

Pearson. 

3.5.2.  Enfoque de investigación 

La investigación fue desarrollada bajo un enfoque cuantitativo, ya que se 

utilizó datos numéricos y pruebas estadísticas para determinar el nivel de relación 

entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales, estos estudios tienen 

como principal función especificar las propiedades, características, perfiles, de 

grupos, comunidades, objeto o cualquier fenomeno.se recolectan datos y se miden 

no existe la manipulación de la variable (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.5.3.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, al determinar un estudio para ampliar el 

conocimiento sobre la inteligencia emocional y habilidades sociales, según el 
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autor Ñaupa et al. (2018) con este tipo de investigación se pretende incorporar 

nuevos conocimientos científicos sobre el tema investigado. 

3.5.4.  Diseño de investigación 

Este proyecto de investigación es de diseño no experimental puesto que no 

se manipula deliberadamente ninguna de las variables el propósito era conocer un 

poco más de la problemática en su estado natural 

Hernández (2014) se basa en categorías, conceptos variables, sucesos, 

comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, 

es decir sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la 

investigación no experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal 

y como se da en su contexto natural, para después analizarlo. 

Así mismo el estudio adquiere un nivel descriptivo- correlacional: ya que 

las variables solo se describen cuantitativamente en la población luego se 

estableció la relación entre dos variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño de la investigación es representado de la siguiente manera 0x 

 r 

                              M 

               

 

              0y 

 

Donde: 

M = Muestra 

0x y 0y =observaciones variables (inteligencia emocional y habilidades sociales) 
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r =nivel de correlación entre dos variables 

 

3.6.  PROCEDIMIENTO 

̶ Se solicitó permiso a la Institución para poder llevar a cabo la investigación. 

̶ Se le informó al personal directivo y docente el motivo e importancia del estudio. 

̶ Se informó a los padres y representantes que sus representados serían evaluados. 

̶ Se recabo información a través de la observación directa y registro diario. 

̶ Se aplicó el cuestionario. 

3.7. VARIABLES 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables 
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

̶ Se organizó y clasificó la información obtenida. 

̶ Se interpretó y describieron los resultados obtenidos de la observación directa. 

̶ Se tabularon los resultados en el programa SPSS. 

̶ Se editaron los gráficos resultantes de programa estadístico. 

̶ Se incorporaron los gráficos al informa de investigación y fueron debidamente 

interpretados. 

̶ Se realizaron las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados finales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  RESULTADOS 

En este apartado se trató sobre los resultados recabados por la investigación en la 

que se desarrolló primero la sistematización de los datos en el Software Excel v.16 para 

dar mejor orden para su optimo manejo, seguido a ello se realizó el análisis descriptivo 

de las variables dando énfasis a las frecuencias numéricas y porcentuales de los datos 

encontrados, finalmente se realizó la prueba de hipótesis mediante la correlación de Rho 

de Spearman para medir el grado de correlación entre las variables y sus respectivas 

dimensiones, cabe recalcar que para el análisis descriptivo e inferencial se usó el software 

estadístico SPSS versión 23. 

Puntuación para evaluar el nivel de inteligencia emocional 

Nivel Intervalo 

Malo [24 - 47] 

Regular [48 - 71] 

Bueno [72 - 96] 

 

 Puntuación para evaluar el nivel de habilidades sociales 

 

Nivel Intervalo 

Malo [24 - 47] 

Regular [48 - 71] 

Bueno [72 - 96] 
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4.1.1.  Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional.  

Figura 1  

Nivel de inteligencia emocional en los niños de la I.E.I N° 284 Carlos Dreyer, 

Puno – 2022 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los niños de 5 años, es decir, el 83%, 

se encuentran en el nivel regular de inteligencia emocional. Esto indica que la 

inteligencia emocional de la mayoría de los preescolares en esta muestra es 

moderada; el 13% una proporción significativa de la muestra posee una 

inteligencia emocional alta y el 4% con inteligencia emocional baja en esta 

muestra. Estos resultados podrían sugerir que, aunque hay una predominancia del 

nivel regular, hay un número significativo de preescolares con una inteligencia 

emocional alta y muy pocos con una inteligencia emocional baja. Este análisis 

puede ser útil para diseñar programas de desarrollo emocional específicos para 

preescolares, ya que indica que hay una necesidad de elevar el nivel de inteligencia 

emocional de la mayoría de los preescolares a niveles más altos. Implementar 

estrategias de aprendizaje socioemocional podría beneficiar a aquellos con niveles 

regulares y ayudar a mantener y fomentar el alto nivel en aquellos que ya tienen 

una buena inteligencia emocional. 
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Figura 2  

Resultados por ítems de la dimensión autoconciencia 

 

Figura 3 

Análisis de la dimensión autoconciencia 
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de niños con una autoconciencia alta y muy pocos con una autoconciencia baja. 

Figura 4 

Resultados por ítems de la dimensión autocontrol 
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Figura 5  

Análisis de la dimensión autocontrol 
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podrían sugerir que la mayoría de los niños tienen un autocontrol moderado y que 

hay muy pocos con niveles extremos de autocontrol, ya sea alto o bajo. El análisis 

revela que la mayoría de los niños de 5 años tienen un autocontrol regular. 

Figura 6 

Resultados por ítems de la dimensión motivación 

 

 

Figura 7 

Análisis de la dimensión motivación 
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una motivación regular, y ningún niño tiene un nivel de motivación malo. Estos 

resultados sugieren que la mayoría de los niños están altamente motivados, lo cual 

es un indicador positivo para su desarrollo emocional y académico. 

Figura 8 

Resultados por ítems de la dimensión empatía 

 

 

Figura 9  

Análisis de la dimensión empatía 
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entender y responder de manera efectiva a las necesidades emocionales de los 

otros; el 30% se encuentran en nivel bueno, lo que indica que tienen una buena 

capacidad de empatía, siendo capaces de comprender y responder adecuadamente 

a las emociones y perspectivas de los demás. El 4% se encuentran en este nivel 

malo. 

Figura 10  

Resultados por ítems de la dimensión relaciones interpersonales 

 

 

Figura 11 

Análisis de la dimensión relaciones interpersonales 
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Malo Regular Bueno 

un nivel regular de relaciones interpersonales, con un 74%. Un 22% de los niños 

poseen habilidades sociales buenas, y solo un 4% tiene un nivel de habilidades 

sociales malo. Estos resultados sugieren que la mayoría de los niños tienen 

habilidades sociales moderadas a altas, lo cual es un indicador positivo para su 

interacción social y adaptación en entornos grupales. 

4.1.2. Resultados descriptivos de la variable habilidades sociales. 

Figura 12 

Nivel de habilidades sociales en los niños de la I.E.I N° 284 Carlos Dreyer, 

Puno – 2022 
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Se reporta que la gran mayoría de los niños 78% se encuentran en el nivel 

regular de habilidades sociales. Esto indica que la mayoría de los niños tienen 

habilidades sociales que están en un rango intermedio, ni muy desarrolladas ni 

muy deficientes. El 17% de los niños están en el nivel bueno, lo cual sugiere que 

una minoría de los niños tiene habilidades sociales bien desarrolladas y Un 4% de 

los niños están en el nivel malo, lo cual representa un caso aislado. 

En resumen, los resultados sugieren que, aunque la mayoría de los niños 

tienen habilidades sociales adecuadas, existe un grupo pequeño que necesita 

atención adicional, así como un grupo que puede beneficiarse de estímulos más 
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avanzados. Las estrategias educativas deben adaptarse a estos diferentes niveles 

para promover un desarrollo óptimo de las habilidades sociales en todos los niños. 

Figura 13  

Resultados por ítems de la dimensión habilidades básicas de interacción social 

 

 

Figura 14  

Análisis de la dimensión habilidades básicas de interacción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que la mayoría de los niños (74%) se encuentran en el nivel 

regular de habilidades básicas de interacción social. Esto sugiere que la mayor 

parte de los niños tiene habilidades de interacción social que están en un rango 

intermedio. El 22% de los niños están en el nivel bueno, lo cual indica que casi 

una cuarta parte de los niños tienen habilidades básicas de interacción social bien 

desarrolladas. Un 4% de los niños están en el nivel malo, lo cual representa un 

[12 - 16] 

[8 - 11] 

[4 - 7] 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 

74% 

22% 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 
B

u
en

o
 

Nuca Casi siempre A 
veces 

Siempr
e 

0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
90% 

48
% 

43% 0% 
Pide por favor cuando necesita algún 
objeto 

43% 
48
% 4% 

9

Agradece a su compañero cuando este le 
ayuda 

30% 
0% 

4

52% 
17% 

Acepta la disculpa de sus compañeros, 
sin 

discutir 

87% 
0% 

13% Disculpa a su compañero con un 
gesto 

0% 



84  

caso aislado. 

Figura 15 

Resultados por ítems de la dimensión habilidades para hacer amigos(as) 

 

 

Figura 16  

Análisis de la dimensión habilidades para hacer amigos(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de los niños (78%) se encuentran en el 

nivel regular de habilidades para hacer amigos(as). Esto sugiere que la mayor parte 
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una capacidad bien desarrollada para hacer amigos. Un 4% de los niños están en 

el nivel malo. Existe una minoría significativa con habilidades bien desarrolladas 

y un pequeño grupo que necesita atención adicional. 

Figura 17  

Resultados por ítems de la dimensión habilidades conversacionales 

 

Figura 18 

Análisis de la dimensión habilidades conversacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños (83%) se encuentran en el nivel regular de 

habilidades conversacionales. Esto indica que la gran mayoría de los niños tienen 
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habilidades conversacionales en un rango intermedio. Estas habilidades son 

suficientes para la interacción cotidiana, pero aún tienen espacio para mejorar. El 

13% de los niños están en el nivel bueno, lo cual sugiere que una minoría de los 

niños tiene habilidades conversacionales bien desarrolladas. Un 4% de los niños 

están en el nivel malo. 

Figura 19  

Ítems de la dimensión habilidades de los sentimientos, emociones y opiniones 

 

Figura 20 

Análisis de la dimensión habilidades de los sentimientos, emociones y opiniones 
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La gran mayoría de los niños (87%) se encuentran en el nivel regular de 

habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. Esto indica 

que la mayoría de los niños tienen una capacidad intermedia para reconocer y 

expresar sus emociones, así como para entender y respetar las emociones y 

opiniones de los demás. El 9% de los niños están en el nivel bueno, lo que indica 

que una pequeña minoría tiene habilidades bien desarrolladas en esta área. Un 4% 

de los niños están en el nivel malo. 

Figura 21 

Ítems de la dimensión habilidades de solución de problemas interpersonales 
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Figura 22  

Análisis de la dimensión habilidades de solución de problemas interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños (78%) se encuentran en el nivel regular de 

habilidades de solución de problemas interpersonales. Esto indica que la mayor 

parte de los niños tiene habilidades intermedias para resolver conflictos y 

problemas que surgen en sus interacciones con otros. El 17% de los niños están 

en el nivel bueno, estos niños son capaces de manejar conflictos de manera 
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interacciones. Estos niños son capaces de manejar conflictos de manera efectiva 

y encontrar soluciones constructivas a los problemas que surgen en sus 

interacciones. Un 4% de los niños están en el nivel malo. 
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Figura 23 

Resultados por ítems de la dimensión habilidades para relacionarse con los 

adultos 
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Figura 24  

Análisis de la dimensión habilidades básicas de interacción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños (70%) se encuentran en el nivel bueno de 

habilidades básicas de interacción social. Esto sugiere que la mayoría de los niños 
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sociales de manera efectiva. Un 26% de los niños se encuentran en el nivel regular. 

Un 4% de los niños están en el nivel malo; en el nivel regular y un niño en el nivel 

malo que requiere atención adicional. 

4.1.3. Prueba de hipótesis 

Para el análisis inferencial o prueba de hipótesis, se desarrolló mediante el 

estadístico r de Pearson, con la finalidad de dar respuesta a la hipótesis plateada, 

para la cual se tuvo en consideración la siguiente escala: 

Figura 25  

Coeficiente de correlación de Pearson 

 

4.1.3.1. Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I Carlos 

Dreyer, Puno 2022 

H1: No existe relación entre la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I Carlos 
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Dreyer, Puno 2022 

Grado de correlación 

Si el p_valor ≥ 0,05, hay 

aceptación de la hipótesis 

nula. Si el p_valor < 0,05, 

hay rechazo de la 

hipótesis nula. 

Tabla 5 

Correlación de las variables inteligencia emocional y habilidades sociales 

en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 284 Carlos Dreyer 

 Correlaciones   

  Inteligencia 

emocional 

Habilidade

s 

sociales 

Inteligencia Correlación de Pearson 1 ,750** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 23 23 

Habilidad Correlación de Pearson ,750** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 23 23 

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

 

En la tabla 3, se muestra que el coeficiente de Pearson es r = 0,750 

indica una correlación positiva fuerte entre la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales. Esto significa que, en general, a medida que aumenta 

la inteligencia emocional en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer, también aumentan sus habilidades sociales, y viceversa y El valor 

p (Sig. = 0.000) es menor que 0.01, lo que indica que la correlación 

observada es altamente significativa. 
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Figura 26  

Dispersión de la inteligencia emocional y su relación con las habilidades 

sociales 

 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión autoconciencia y las habilidades sociales 

en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer 

 Correlaciones   

 

Autoconc
iencia 

Habilidade
s 

sociales 
Autoconciencia Correlación de Pearson 1 ,746** 

 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 23 23 

Habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,746** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 23 23 

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

 

 

En la tabla 4, se muestra la correlación entre la dimensión de 

autoconciencia y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°284 Carlos Dreyer puede interpretarse de la siguiente manera: según el 

coeficiente de Pearson existe fuerte correlación positiva (r = 0.746) y la 

alta significación estadística (p < 0.01) sugieren que existe una relación 

considerable y significativa entre la autoconciencia y las habilidades 
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sociales en los niños de 5 años en esta institución educativa. 

Figura 27 

Dispersión de correlación entre la dimensión autoconciencia y las 

habilidades sociales 

 

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión autocontrol y las habilidades sociales en 

los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer 

 Correlaciones   

  

Autocontro
l 

Habilidades 
sociales 

Autocontrol Correlación de Pearson 1 ,547** 

 Sig. (bilateral)  ,007 

 N 23 23 

Habilidades 

sociales 

Correlación de Pearson ,547** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

 N 23 23 

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

 

 

 

En la tabla 5, se muestra la correlación entre la dimensión 

autocontrol y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°284 Carlos Dreyer ha sido analizada utilizando la correlación de 
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Pearson donde el valor de r = 0.547 indica una correlación positiva 

moderada entre el autocontrol y las habilidades sociales y el valor p (Sig. 

= 0.007) es menor que 0.01, lo que indica que la correlación observada es 

significativa. Esto significa que, en general, a medida que aumenta el 

autocontrol en los niños, también tienden a mejorar sus habilidades 

sociales, y viceversa. 

Figura 28  

Dispersión de la correlación entre la dimensión autocontrol y las 

habilidades sociales 

 

Tabla 8 

Correlación entre la dimensión motivación y las habilidades sociales en 

los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer 

 Correlaciones   

  

Motivación 
Habilidades 

sociales 
Motivació
n 

Correlación de Pearson 1 ,446* 

 Sig. (bilateral)  ,033 
 N 23 23 

Habilidade

s sociales 

Correlación de Pearson ,446* 1 
Sig. (bilateral) ,033  

 N 23 23 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(bilateral). 
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En la tabla 6, se muestra la correlación entre la dimensión de 

motivación y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°284 Carlos Dreyer puede interpretarse de la siguiente manera: La 

correlación de Pearson (r = 0.446) indica una correlación positiva 

moderada entre la motivación y las habilidades sociales. El valor p (Sig. = 

0.033) es menor que 0.05, lo que indica que la correlación observada es 

significativa. 

Figura 29 

Dispersión de la correlación entre la dimensión motivación y las 

habilidades sociales 

 

Tabla 9  

Correlación entre la dimensión empatía y las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer 

Correlaciones 
  Empatía Habilidades sociales 

Empatía Correlación de Pearson 1 ,753** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 23 23 

Habilidade

s sociales 

Correlación de Pearson ,766** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 
0,01 (bilateral). 
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La correlación entre la dimensión de empatía y las habilidades 

sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer puede 

interpretarse de la siguiente manera: La correlación de Pearson tiene un 

valor de 0.753 indica una correlación positiva fuerte entre la empatía y las 

habilidades sociales y el valor p (Sig. = 0.000) es menor que 0.01, lo que 

indica que la correlación observada es altamente significativa. 

Figura 30 

Dispersión de la correlación entre la dimensión empatía y las habilidades 

sociales 

 

Tabla 10  

Correlación entre la dimensión relaciones interpersonales y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos 

Dreyer 

 Correlaciones   

  Relaciones Habilidad 

Relaciones Correlación de Pearson 1 ,826** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 23 23 

Habilidad Correlación de Pearson ,826** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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La correlación entre la dimensión relaciones interpersonales y las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer 

puede interpretarse de la siguiente manera: La correlación de Pearson (r = 

0,566) indica una correlación positiva alta entre la dimensión habilidad 

social y las habilidades sociales y el valor p (Sig. = 0.000) es menor que 

0.01, lo que indica que la correlación observada es altamente significativa. 

Figura 31  

Dispersión de la correlación de la dimensión relaciones interpersonales y 

las habilidades sociales 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se plasmó como objetivo 

general existe relación positiva entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales 

en los niños de 5 años del nivel inicial del N°284 Carlos Dreyer de la ciudad de Puno, 

donde los resultados inferenciales fueron, según el coeficiente de Pearson denotando 

correlación alta positiva r = 0,750**, con un p_valor = 0,000 < 0,05; lo que indica que la 

correlación observada es altamente significativa mientras que los resultados descriptivos 
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fueron que la mayoría de los niños de 5 años, es decir, el 83%, se encuentran en el nivel 

regular de inteligencia emocional. Esto indica que la inteligencia emocional de la mayoría 

de los preescolares en esta muestra es moderada; el 13% una proporción significativa de 

la muestra posee una inteligencia emocional alta y el 4% con inteligencia emocional baja 

en esta muestra. Asimismo, una gran mayoría de los niños (78%) se encuentran en el nivel 

regular de habilidades sociales. Esto indica que la mayoría de los niños tienen habilidades 

sociales que están en un rango intermedio, ni muy desarrolladas ni muy deficientes. El 

17% de los niños están en el nivel bueno, lo cual sugiere que una minoría de los niños 

tiene habilidades sociales bien desarrolladas y Un 4% de los niños están en el nivel malo. 

Estos resultados que coinciden con la investigación realizada por López y Salinas 

(2019) en donde determinaron la vinculación que existía entre la inteligencia emocional 

y las habilidades sociales en niños de educación inicial, concluyendo que, hay una 

relación significativa entre las variables estudiada con un coeficiente de 0.651 lo que 

evidencia que, se deben desarrollar las habilidades de los niños utilizando herramienta 

que promueven la inteligencia emocional. En la misma línea Fabián (2019) obtuvo 

resultados donde percibió un nivel de inteligencia emocional de 50.8% y un nivel de 

desarrollo de habilidades sociales en un 49.2%; se concluyó además que si hay una 

relación considerable entre ambas variables porque el valor de chi cuadrado fue: 134.699 

y el coeficiente de correlación fue 0.803, lo que indica que el grado de correlación es 

importante. Así mismo Montoya (2020) observó que, la inteligencia tiene un índice de 

desarrollo considerable y que influyen significativamente en las habilidades sociales del 

individuo; concluyendo que, si se evidencia una correlación entre ambas de 0.291, lo que 

es un índice moderado; el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional está en un nivel 

alto en un 58.3%, en cuanto al nivel de las 113 habilidades sociales está en un nivel de 

52.8%. Comprobando con los resultados con el de Geldres (2022) donde la inteligencia 
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emocional fue 31% tienen un nivel bajo; 54% se ubican en el nivel medio y 15% 

evidencian un alto nivel de desarrollo de la inteligencia emocional; mientras que en 

habilidades sociales: 41% tienen un deficiente nivel; 46% se ubican en el nivel medio y 

13% evidencian un buen nivel de desarrollo de las habilidades sociales. El nivel de 

correlación se obtuvo mediante la prueba de Rho Spearman, r= 0,556; se obtuvo un valor 

de p=0.000<0.05, concluyendo que existe una correlación positiva media y significativa 

entre inteligencia emocional y habilidades sociales. 

Ante estos resultados se puede afirmar que según de la estadística inferencial en 

los estudios de muestran que existe una relación positiva moderada, alta y significativa 

entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en preescolares. Esto significa 

que los niños con mayores niveles de inteligencia emocional tienden a mostrar mejores 

habilidades sociales. Esta relación indica que mejoras en la inteligencia emocional pueden 

estar asociadas con mejoras en la capacidad de interactuar de manera efectiva con sus 

compañeros. Mientras que Los estudios descriptivos han encontrado que la inteligencia 

emocional en preescolares se sitúa mayoritariamente en niveles regulares y buenos. De 

manera similar, las habilidades sociales también se encuentran en estos niveles. Este 

hallazgo sugiere que, en promedio, los preescolares tienen un desarrollo adecuado en 

estas áreas, aunque hay margen para mejoras. 

Con respecto a la correlación entre la dimensión de autoconciencia y las 

habilidades sociales donde según el coeficiente de Pearson existe fuerte correlación 

positiva (r = 0.746) y la alta significación estadística (p < 0.01), en la misma línea 

Senmache (2018) estableció que el nivel de correlación entre la dimensión autoconciencia 

de la inteligencia emocional y las Habilidades sociales en los niños y niñas de cinco años 

de la I.E. N° 1892, Pueblo Nuevo – Chepén, es moderada positiva, obteniéndose un 

coeficiente de correlación de Pearson = 0,6889. Para el Centro de estudios de Psicologia 
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(2023) la autoconciencia y las habilidades sociales en preescolares están estrechamente 

relacionadas y se desarrollan a través de interacciones tempranas y la práctica. La 

autoconciencia es fundamental para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, 

y su relación con la inteligencia emocional es significativa. 

La correlación entre la dimensión autocontrol y las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer ha sido analizada utilizando la 

correlación de Pearson donde el valor de r = 0.547 indica una correlación positiva 

moderada entre el autocontrol y las habilidades sociales y el valor p (Sig. = 0.007) en la 

misma línea Senmache (2018) determinó que el nivel de correlación entre la dimensión 

autocontrol, de la inteligencia emocional y las Habilidades sociales en los niños y niñas 

de cinco años de la I.E. N° 1892, Pueblo Nuevo – Chepén, es moderada positiva, con un 

coeficiente de correlación de Pearson = 0,6055; para Chaverri (2022) afirmar que el 

autocontrol no depende solamente de los niños y las niñas entendidos de forma aislada, 

ya que en la toma de decisiones influyen, además de los elementos de índole individual y 

cognitiva, también diversos elementos como el contexto social, la crianza, las condiciones 

socioeconómicas, la confianza interpersonal, así como las emociones, pues estos tienen 

un papel preponderante en la toma de decisiones 

La correlación entre la dimensión de motivación y las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer donde la correlación de Pearson (r = 

0.446) indica una correlación positiva moderada entre la motivación y las habilidades 

sociales. El valor p (Sig. = 0.033) es menor que 0.05, lo que indica que la correlación 

observada es significativa los resultados son similares a Senmache (2018) estableció que 

el nivel de correlación entre la dimensión automotivación, de la inteligencia emocional y 

las Habilidades sociales en los niños y niñas de cinco años de la I.E. N° 1892, Pueblo 

Nuevo – Chepén, es alta positiva, con un coeficiente de correlación de Pearson = 0,7036, 
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en la misma línea (Chaupis, 2022) respecto a las dimensiones de la motivación, determinó 

que tanto la motivación intrínseca (rho=0,526) como la motivación extrínseca 

(rho=0,424) se relacionan de manera directa y moderada con las habilidades sociales. 

La correlación entre la dimensión de empatía y las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer según el coeficiente de Pearson tiene un 

valor de 0.753 indica una correlación positiva fuerte y el valor p (Sig. = 0.001) es menor 

que 0.01, lo que indica que la correlación observada es altamente significativa. En la 

misma línea López y Salinas (2019) pudo observar que la relación entre la variable y la 

dimensión mediante el coeficiente de correlación Rho Spearman que es 0.638, 

colocándola en una correlación positiva moderada, lo que indica que, a mejor empatía, 

mejor serán los hábitos sociales de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 107; asimismo Calcina (2019) encontró que existe una correlación positiva alta 

(r=0,901) entre la empatía y las habilidades sociales en niños de 5 años en una institución 

educativa de San Martín de Porres. Esto indica que, a mayor nivel de empatía, mayores 

son las habilidades sociales de los niños. 

La correlación entre las relaciones interpersonales y las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos, la correlación de Pearson (r = 0,826) indica una 

correlación positiva moderada y el valor p (Sig. = 0.001) es menor que 0.01, lo que indica 

que la correlación observada es altamente significativa, similar resultado es de Rojas 

(2019) en su estudio encontró una correlación positiva muy fuerte (r=0,935) entre las 

habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los niños de 5 años en una 

institución educativa de San Juan de Lurigancho. Esto indica que, a mayores habilidades 

sociales, mejores son las relaciones interpersonales de los niños; en la misma línea 

Senmache (2018) su resultados es que el coeficiente de Pearson es r = 0.627 

(presentándose una correlación moderada) con un valor crítico p = 0.000 siendo esto 
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menor al 5% (p < 0.05), deduciéndose que la dimensión relaciones interpersonales de la 

inteligencia emocional se relaciona significativamente con las habilidades sociales en 

los(as) niños(as) de cinco años. 

Sintetizando el análisis realizado, se ha comprobado que estos estudios 

proporcionan evidencia sólida de que diversas dimensiones de la inteligencia emocional, 

como la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y las relaciones 

interpersonales, están significativamente correlacionadas con las habilidades sociales en 

niños de 5 años. Cada dimensión contribuye de manera única al desarrollo social, 

sugiriendo que un enfoque integral en el desarrollo de la inteligencia emocional puede 

tener un impacto positivo considerable en las habilidades sociales de los niños en edad 

preescolar. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Basado en los resultados se puede concluir que el coeficiente de 

correlación de Pearson es r = 0,750, lo que indica una correlación positiva 

alta entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en los niños 

de 5 años de la I.E.I. Carlos Dreyer en Puno. El valor crítico p = 0,000 es 

inferior al 5% (p<0.05), lo que significa que la relación entre la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales en este grupo de niños es 

estadísticamente significativa. Esto sugiere que a medida que aumenta la 

inteligencia emocional en los niños, también tienden a mejorar sus 

habilidades sociales, y viceversa. Es decir, existe una asociación positiva 

entre estas dos variables. 

SEGUNDA: Los resultados indican la fuerte correlación positiva (r = 0.746) y la alta 

significación estadística (p < 0.01) sugieren que existe una relación 

considerable y significativa entre la autoconciencia y las habilidades 

sociales en los niños de 5 años en esta institución educativa inicial Carlos 

Dreyer en Puno. Este resultado indica que fomentar la autoconciencia en 

los niños podría tener un impacto positivo en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. Esto puede ser útil para educadores y padres que 

buscan estrategias para mejorar las interacciones sociales y el bienestar 

emocional de los niños. 

TERCERA: La correlación de Pearson de 𝑟 = 0.547 es significativa a un nivel de 

significación de 𝑝<0.01p<0.01, lo que sugiere que hay una relación 

estadísticamente significativa entre el autocontrol y las habilidades 

sociales en estos niños. La correlación positiva indica que a medida que 
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aumenta el autocontrol, también aumentan las habilidades sociales. Esto 

puede ser debido a que el autocontrol ayuda a los niños a regular sus 

emociones y comportamientos, lo que a su vez les permite interactuar más 

efectivamente con otros y desarrollar habilidades sociales como la 

comunicación, la cooperación, y la resolución de conflictos. 

CUARTA:  La correlación entre la dimensión de motivación y las habilidades sociales 

en los niños de 5 años de la I.E.I. N°284 Carlos Dreyer Específicamente, 

el coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.446) indica que existe una 

correlación positiva moderada entre la motivación y las habilidades 

sociales en este grupo de niños. Esto significa que a medida que aumenta 

la motivación de los niños, también tienden a aumentar sus habilidades 

sociales, y viceversa. Además, el valor de significancia (p = 0.033) es 

menor que 0.05, lo cual indica que esta correlación observada es 

estadísticamente significativa. Esto tiene implicaciones importantes para 

el diseño de estrategias educativas que busquen fomentar tanto la 

motivación como las habilidades sociales en esta etapa crucial del 

desarrollo infantil. 

QUINTA: Se determinó la fuerte correlación positiva (r = 0.753) y la alta 

significación estadística (p < 0.01) sugieren que existe una relación 

considerable y significativa entre la empatía y las habilidades sociales en 

los niños de 5 años en esta institución educativa N°284 Carlos Dreyer. Este 

resultado indica que fomentar la empatía en los niños podría tener un 

impacto muy positivo en el desarrollo de sus habilidades sociales. Lo que 

significa que tienen una capacidad de empatía moderada, pero aún les falta 
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desarrollar habilidades para entender y responder de manera efectiva a las 

necesidades emocionales de los otros. 

SEXTA: La correlación positiva alta (r = 0.566) y la alta significación estadística (p 

< 0.01) sugieren que existe una relación considerable y significativa entre 

la habilidad social y las habilidades sociales en los niños de 5 años en esta 

institución educativa inicial N°284 Carlos Dreyer. Esto significa que a 

medida que aumenta la habilidad social de los niños, también tienden a 

aumentar sus habilidades sociales, y viceversa. Esto tiene implicaciones 

importantes para el diseño de estrategias educativas que busquen fomentar 

tanto la habilidad social como las habilidades sociales en esta etapa crucial 

del desarrollo infantil. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A la directora de la Institución Educativa Carlos Dreyer realizar gestión 

para desarrollar e implementar programas educativos centrados en la 

inteligencia emocional que incluyan actividades específicas para mejorar 

el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía y las 

habilidades interpersonales. Proveer capacitación continúa a los 

educadores sobre técnicas y estrategias para enseñar y fomentar la 

inteligencia emocional en el aula, asegurando que estos conceptos sean 

integrados en el currículo diario y organizar talleres y sesiones 

informativas para padres, orientándolos sobre la importancia de la 

inteligencia emocional y proporcionándoles herramientas para fomentar 

estas habilidades en el hogar 

SEGUNDA: A las maestras de la Institución Educativa Carlos Dreyer, incluir en sus 

actividades diarias que promuevan la reflexión personal y el 

autoconocimiento, como el uso de diarios emocionales, juegos de roles y 

discusiones sobre emociones. A los educadores y padres deben servir 

como modelos de conducta, demostrando autoconciencia y manejo de 

emociones en sus interacciones cotidianas. 

TERCERA: A los docentes y padres de familia introducir juegos y actividades 

estructuradas que requieran turnos, paciencia y control de impulsos, como 

juegos de mesa y deportes en equipo. Enseñar técnicas de autorregulación, 

como la respiración profunda, la meditación y otras estrategias de manejo 

del estrés para ayudar a los niños a regular sus emociones. 

CUARTA: Al personal docente y tutores ayudar a los niños a establecer metas 
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personales y académicas claras, y guiarlos en la creación de planes para 

alcanzarlas. Crear un ambiente de aprendizaje que motive y entusiasme a 

los niños, utilizando métodos de enseñanza interactivos y variados. 

QUINTA: A todo el miembro de la Institución Educativa utilizar juegos de roles y 

actividades de dramatización para enseñar a los niños a ponerse en el lugar 

de los demás y comprender diferentes perspectivas. Leer historias y 

discutir situaciones que involucren emociones y conflictos interpersonales, 

ayudando a los niños a identificar y entender los sentimientos de los 

personajes. 

SEXTA: A los agentes educativos promover actividades grupales que requieran 

cooperación y comunicación, como proyectos de grupo, juegos 

cooperativos y actividades de equipo. Enseñar y practicar habilidades de 

comunicación efectiva, incluyendo la escucha activa, la expresión clara de 

pensamientos y sentimientos, y el manejo constructivo de conflictos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de consistencia 

 
Problema Hipótesis Objetivos Variable Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 

la inteligencia emocional 
y las habilidades sociales 

en los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 284 Carlos 
Dreyer 

Puno, 2022? 

Problemas 

específicos 

¿Cuál es la relación entre 

la autoconciencia de la 

inteligencia emocional con 
las habilidades sociales en 

los niños de 5 años de la 

I.E.I. N°284 Carlos 
Dreyer? 

¿Cuál es la relación entre 

el autocontrol de la 
inteligencia emocional 

con las habilidades 

sociales en los niños de 5 
años de la I.E.I. N°284 

Carlos Dreyer? 

 

¿Cuál es la relación entre 

la motivación de la 
inteligencia emocional 

con las habilidades 

sociales en los niños de 5 
años de la I.E.I. N°284 

Carlos Dreyer? 

¿Cuál es la relación entre 

la empatía de la 
inteligencia emocional 

con las habilidades 

sociales en los niños de 5 
años de la I.E.I. N°284 

Carlos Dreyer? 

 

¿Cuál es la relación entre 

las relaciones 

interpersonales de la 

inteligencia emocional con 

las habilidades sociales en 
los niños de 5 años de la 

I.E.I. 

N°284 Carlos 

Dreyer? 

Hipótesis general Existe 

una relación positiva y 

significativa entre la 
inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. 
N° 284 Carlos Dreyer 

Puno, 2022 

Hipótesis Especifica 

Existe una relación positiva 
y significativa entre la 

autoconciencia de la 

inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 284 Carlos Dreyer 
Puno, 2022. 

 

Existe una relación positiva 

y significativa entre el 

autocontrol de la 
inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.I. 
N° 284 Carlos Dreyer 

Puno, 2022. 

 

Existe una relación positiva 

y significativa entre la 

motivación de la 
inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los 
niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 284 Carlos Dreyer 

Puno, 2022. 

Existe una relación positiva 

y significativa entre la 

empatía de la inteligencia 
emocional y las habilidades 

sociales en los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 284 
Carlos Dreyer 

Puno, 2022. 

Existe una relación positiva 

y significativa entre las 

relaciones interpersonales 
de la inteligencia 

emocional y las habilidades 

sociales en los niños de 5 
años de la I.E.I. N° 284 

Carlos Dreyer 

Puno, 2022 

Objetivo General. 

Determinar la 

relación entre la 
inteligencia 

emocional y las 

habilidades sociales 
en los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 

284 Carlos Dreyer 

Puno, 2022. 

 

Objetivos específicos 

Establecer la relación 

entre la 

autoconciencia de la 
inteligencia 

emocional y las 

habilidades sociales 
en los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 284 
Carlos Dreyer. 

 

Determinar la 
relación entre el 

autocontrol de la 

inteligencia 
emocional y las 

habilidades sociales 

en los niños de 5 
años de la I.E.I. N° 

284 Carlos Dreyer. 

 
Establecer la relación 

entre la motivación 

de la inteligencia 
emocional y las 

habilidades sociales 

en los niños de 5 
años de la I.E.I. N° 

284 Carlos Dreyer. 

Analizar la relación 

entre la empatía de la 

inteligencia emocional 

y las habilidades 

sociales en los niños 

de 5 años de la I.E.I. 
N° 284 Carlos Dreyer. 

 

Identificar la relación 
entre las relaciones 

interpersonales de la 

inteligencia 
emocional y las 

habilidades sociales 

en los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 

284 Carlos Dreyer. 

Variable 1 

Inteligencia 

emocional 

 

• Autoconciencia 

• Autocontrol 

• Motivación 

• Empatía 

• Relaciones 

interpersonales 

Nivel: 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación: No 

experimental 

 

Diseño de 

investigación: 

Descriptiva 

correlacional 

Población y 

muestra 

23 niños 

Muestro: No 

probabilístico 
 

Técnicas: 

Encuesta y La 
observación 

 
Instrumentos: 

Cuestionario sobre 

inteligencia 

emocional y escala 

de desarrollo de 

habilidades 
sociales. 

 

Métodos de 

análisis de datos A 

nivel descriptivo: 

Tablas de 
contingencia 

A nivel inferencial: 

Coeficiente r de 
Pearson 

 
Variable 2 

Habilidades sociales 

• Habilidades básicas

 d

e interacción social 

• Habilidades para 

hacer amigos(as) 

• Habilidades 

Conversacionales 

• Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos, 

emociones

 

y opiniones 

• Habilidades

 d

e solución

 d

e problemas 

interpersonales 

• Habilidades para 

relacionarse con los 

adultos 
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ANEXO 2. Aceptación de la Institución Educativa para la aplicación del trabajo de 

investigación 
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ANEXO 3. Validación de instrumentos 
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ANEXO 4. Cuestionario sobre inteligencia emocional 

N° de Ficha   Sexo M ( ) F ( ) 

Instrucciones: Está orientada para estudiar e indagar sobre inteligencia emocional niños 

de 5 años, por favor sírvase responder a los ítems presentados seleccionado una opción que 

se identifica su respuesta, conforme se presenta en el ejemplo siguiente: 

 1 2 3 4  
Nunca A veces Casi siempre Siempre 

N° Dimensión 1. Autoconciencia 1 2 3 4 

1 El niño(a) aceptan que cuando hacen algo malo tiene que 

disculparse hace algo malo pidiendo disculpas 

    

2 El niño(a) es consciente de los sentimientos que tiene.     

3 El niño(a) asimila cuando no obedece a su docente     

4 El niño(a) es considerado con los sentimientos de sus 
compañeros 

    

 Dimensión 2. Autocontrol     

5 El niño (a) maneja sus actitudes impulsivas cuando un 

compañero le hace sentir incomodo 

    

6 El niño (a) manifiesta sus emociones adecuadamente     

7 Si el niño(a) se siente inseguro, busca soporte emocional de un 
adulto 

    

8 El niño (a) soluciona dificultades mediante la plática.     

9 El niño (a) gestiona sus emociones en su entorno académico.     

 Dimensión 3. Motivación     

10 El niño (a) se siente animado cuando es recibido con afecto por 

la docente 

    

11 El niño (a) se siente contento al realizar una actividad en grupo     

12 El niño (a) se expresa cuando desarrolla trabajos en equipo     

13 El niño (a) explora sobre nuevas formas para perfeccionar las 
actividades que realiza. 

    

14 El niño (a) es cumplido con las responsabilidades acordados por 
la docente 

    

 Dimensión 4. Empatía     

15 El niño (a) entiende los lo que sienten sus compañeros cuando 

están melancólicos 

    

16 El niño (a) realiza la escucha activa cuando sus compañeros lo 
requieren. 

    

17 El niño (a) es considerado por el compañero que no vino a 
Clases 

    

18 El niño (a) apoya a sus compañeros cuando ellos lo necesitan.     

19 Para el niño (a) es fácil relacionarse con su entorno académico     

 Dimensión 5. Relaciones interpersonales     

20 El niño (a) es agradecido cuando alguien lo apoya.     

21 El niño (a) es activo con actividades que se realiza en su salón 

de clases. 

    

22 El niño (a) se socializa con interés con sus compañeros de 
salón. 

    

23 El niño (a) disfruta trabajar en grupo.     

24 El niño (a) se muestra cordial y amistoso con su entorno 
académico. 

    

TOTAL     
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ANEXO 5. Puntuación de las dimensiones de la inteligencia emocional 

 

Escala Puntaje Valoración 

Dimensión: Autoconciencia de la inteligencia emocional 

Malo [4 - 7] Nivel de autoconciencia de la inteligencia emocional malo 

Regular [8 - 11] Nivel de autoconciencia de la inteligencia emocional regular 

Bueno [12 - 16] Nivel de autoconciencia de la inteligencia emocional bueno 

Dimensión: Autocontrol de la inteligencia emocional 

Malo [5 - 9] Nivel de autocontrol de la inteligencia emocional malo 

Regular [10 - 14] Nivel de autocontrol de la inteligencia emocional regular 

Bueno [15 - 20] Nivel de autocontrol de la inteligencia emocional bueno 

Dimensión: Motivación de la inteligencia emocional 

Escala Puntaje Valoración 

Malo [5 - 9] Nivel de motivación de la inteligencia emocional malo 

Regular [10 - 14] Nivel de motivación de la inteligencia emocional regular 

Bueno [15 - 20] Nivel de motivación de la inteligencia emocional bueno 

Dimensión: Empatía de la inteligencia emocional 

Escala Puntaje Valoración 

Malo [5 - 9] Nivel de empatía de la inteligencia emocional malo 

Regular [10 - 14] Nivel de empatía de la inteligencia emocional regular 

Bueno [15 - 20] Nivel de empatía de la inteligencia emocional bueno 

Dimensión: Relaciones interpersonales de la inteligencia emocional 

Escala Puntaje Valoración 

Malo [5 - 9] Nivel de Relaciones interpersonales de la inteligencia emocional 

Malo 

Regular [10 - 14] Nivel de Relaciones interpersonales de la inteligencia emocional 

Regular 

Bueno [15 - 20] Nivel de Relaciones interpersonales de la inteligencia emocional 

Bueno 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
 

N de elementos 
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,943 24 

 

ANEXO 6. Ficha de observación acerca de habilidades sociales 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y marque la

 alternativa correspondiente de cada alumno. 

 
1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Habilidades básicas de interacción social 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siem- 
Pre 

1 2 3 4 

1. Pide por favor cuando necesita algún objeto.     

2. Agradece a su compañero cuando este le ayuda.     

3. Acepta la disculpa de sus compañeros, sin discutir.     

4. Disculpa a su compañero con un gesto.     

Habilidades para hacer amigos(as) 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 

5. Comparte sus materiales o juguetes con sus 

compañeros; sin pelear. 

    

6. Presta sus materiales a sus compañeros, 

espontáneamente. 

    

7. Ayuda, a sus compañeros a guardar las pelotas 

cuando este le pide. 

    

8. ayuda a sus compañeros a guardar las pelotas por 

iniciativa propia 

    

 

Habilidades Conversacionales 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 

9. Pide permiso para ir a los servicios 

higiénicos de manera espontánea. 

    

10. Levanta la mano cuando desea hablar, por 

iniciativa propia. 

    

11. Presta atención cuando su compañero está 

hablando. 

    

12. Opina en la toma de decisiones de grupo, sin 

tratar de imponerse 
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Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

13. Se muestra enojado cuando la profesora le llama la 

atención por haber empujado a su amigo 

    

14. Se muestra feliz cuando la profesora felicita 

su buen comportamiento 

    

15. Expresa su enojo cuando no le gusta un juguete.     

16. Se divierte al cantar la canción “por favor y gracias”, 

expresando algunas palabras 

    

Habilidades de solución de problemas interpersonales 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

17. Pide disculpas a su compañero de forma verbal, 

cuando le agrede físicamente. 

    

18. Pide disculpas a su compañero dándole un abrazo.     

19. Demuestra aceptación cuando su compañero le ayuda 

a recoger los juguetes. 

    

20. Demuestra rechazo cuando su compañero le ayuda a 

recoger los juguetes. 

    

Habilidades para relacionarse con los adultos 

 

Ítems 
Nunca 

A 
veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

21. Recurre a su docente, cuando su compañero le 

molesta. 

    

22. Avisa a la docente o auxiliar cuando ha surgido 

una pelea entre sus compañeros. 

    

23. Pide ayuda a la docente cuando presenta dificultad 

para realizar su trabajo. 

    

24. Expresa palabras (quiero, ayúdame) para hacer 

saber sus intereses 

    

     

    ANEXO 7.  Puntuación para las dimensiones de las habilidades sociales 

 

Escala Puntaje Valoración 

Dimensión: Habilidades básicas de interacción social 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades básicas de interacción social, de las habilidades 
sociales bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades básicas de interacción social, de las habilidades 
sociales regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades básicas de interacción social, de las habilidades 
sociales malo 
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Dimensión: Habilidades para hacer amigos(as) 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades para hacer amigos(as), de las Habilidades sociales 
bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades para hacer amigos(as), de las Habilidades sociales 
regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades para hacer amigos(as), de las Habilidades sociales 
malo 

Dimensión: Habilidades Conversacionales 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades conversacionales, de las Habilidades Sociales 
bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades conversacionales, de las Habilidades Sociales 
regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades conversacionales, de las Habilidades Sociales 
malo 

Dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, malo 

Dimensión: Habilidades de solución de problemas interpersonales 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades de solución de problemas interpersonales, bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades de solución de problemas interpersonales, regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, malo 

Dimensión: Habilidades para relacionarse con los adultos 

Bueno [12 - 16] Nivel de Habilidades para relacionarse con los adultos, bueno 

Regular [8 - 11] Nivel de Habilidades para relacionarse con los adultos, regular 

Malo [4 - 7] Nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, malo 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
 

N de elementos 

,861 24 
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ANEXO 8.  Base de datos de la variable inteligencia emocional 
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ANEXO 9. Base de datos de la variable habilidades sociales 
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ANEXO 10. Evidencia de la aplicación del cuestionario 

 

Evidencia fotográfica 1 

 

 

Descripción: En la fotografía 1 se puede evidenciar a niña que no le gusta participar 

en las actividades escolares mientras a un costado hay niñas que están jugando juntas 

y compartiendo los juguetes. 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica 2 

 

 

Descripción: En la fotografía 2 se puede evidencia a niños realizando una actividad 

dinámica dentro del aula de clases, en la que la mayoría de los niños se encuentra 

participando activamente, en la parte posterior se encuentran niñas que no desean 

participar aun cuando la docente las incentiva. 
 

Evidencia fotográfica 3 
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Descripción: En la fotografía 3 se puede evidenciar a los niños están iniciando las 

actividades dinámica con ejercicios a fin de fortalecer su motricidad gruesa y se 

evidencia a un costado escolares que no muestran interés ni se involucran en la práctica. 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica 4 

 

 

Descripción: En la fotografía 4 se puede evidenciar la ejecución del instrumento de 

evaluación soporte del presente trabajo de investigación. 
 

Evidencia fotográfica 5 
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Descripción: En la fotografía 5 se puede evidenciar, la interacción de los niños, 

haciendo uso de los juegos recreativos, además se observa que dos de ellos no 

participan en la interacción del resto del grupo de niños. 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica 6 

 

 

Descripción: En la fotografía 6 se puede evidenciar, la interacción de los niños, 

haciendo uso de los columpios donde dos de ellos interactúan entre sí, además se 

observa que una de las niñas no se integra al juego y solo se limita a mirar como juegan 
los demás sin hacer participación. 

 

Evidencia fotográfica 7 
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Descripción: En la fotografía 7 se puede evidenciar, la utilización del instrumento 

realizando la encuesta a uno de los padres de los niños. 

 

Evidencia fotográfica 8 

 

 

Descripción: En la fotografía 8 se puede evidenciar, el uso del instrumento de 

recopilación de datos, realizando preguntas a otro padre de familia de los niños, con el 

fin de obtener información 
 

Evidencia fotográfica 9 
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Descripción: En la fotografía 9 se puede evidenciar, interacción con una madre de 

familia post –realización del uso del instrumento de recopilación de información acerca 

de los niños. 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica 10 

 

 

Descripción: En la fotografía 10 se puede evidenciar que se manifiesta la interacción 

entre los niños, jugando en el patio de recreación, realizando círculos agarrados de la 

mano. 
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ANEXO 11. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 12. Autorización para el depósito de tesis al repositorio inst 

 


