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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad determinar el nivel de influencia de la 

Gestión de Educación Personalizada en la inteligencia emocional de los estudiantes del 

VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

El estudio fue de tipo básica y de nivel explicativo. Siguió el método hipotético–deductivo 

con un enfoque cuantitativo. Asume el diseño transeccional del tipo correlacional-causal, 

debido a que establece una relación de causalidad de la variable Gestión de Educación 

Personalizada en la Inteligencia Emocional. La muestra estuvo conformada por un total 

de 104 estudiantes de VII ciclo de educación secundaria. Para la recolección de datos se 

siguió la técnica de la encuesta, aplicándose dos cuestionarios a la muestra. Los 

instrumentos han sido validados por juicio de expertos y sometidos a una prueba piloto; 

asimismo, se determinó la confiabilidad con el alfa de Cronbach, obteniéndose 

coeficientes de 0,892 y 0,866 para cada cuestionario que mide la gestión de educación 

personalizada e Inteligencia emocional, respectivamente. 

Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación positiva muy 

fuerte (R = 0,833) entre las variables Gestión de Educación Personalizada y la Inteligencia 

Emocional; además, el valor de significancia es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05), esto quiere decir 

que la Gestión de Educación Personalizada influye significativamente en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021.  Asimismo, se demostró que el 69% (R2 = 0,69) del 

coeficiente de variación de la variable Inteligencia Emocional puede ser explicado a partir 

del comportamiento de la variable Gestión de Educación Personalizada. Demostrándose 

finalmente que, a mayor nivel de Gestión de Educación Personalizada, mayor será el nivel 

en que se expresa la variable Inteligencia Emocional.  

 

Palabras clave: Gestión de Educación personalizada, Personalismo, Inteligencia 

emocional, Habilidades Socioemocionales, Calidad educativa, Educar para la vida. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the level of influence of Personalized Education 

Management in the emotional intelligence of students of the VII cycle of a Private 

Educational Institution-UGEL:03. Year:2021. 

The study was of basic type, of explanatory level. It followed the hypothetical-deductive 

method, with a quantitative approach. It assumes the trans-sectional design, of the 

correlational-causal type because it establishes a causal relationship of the variable 

personalized education management in emotional intelligence. The sample consisted of a 

total of 104 students of VII cycle of secondary education. For data collection, the survey 

technique was used, applying two questionnaires to the sample. The instruments were 

validated by expert judgment and subjected to a pilot test; likewise, reliability was 

determined with Cronbach's alpha, obtaining coefficients of 0.892 and 0.866 for each 

questionnaire measuring personalized education management and emotional intelligence, 

respectively. 

The results of the research show that there is a very strong positive correlation (R = 0.833) 

between the variables Personalized Education Management and Emotional Intelligence; 

moreover, the significance value is ∝ =0.000 (∝ <0.05); this means that Personalized 

Education Management significantly influences the development of emotional 

intelligence of the students of the VII cycle of a Private Educational Institution-UGEL:03. 

Year:2021.  Likewise, it was shown that 69% (R2 = 0.69) of the coefficient of variation 

of the variable Emotional Intelligence can be explained by the behavior of the variable 

Personalized Education Management. Finally, it was shown that the higher the level of 

Personalized Education Management, the higher the level at which the Emotional 

Intelligence variable is expressed. 

 

Key words: Personalized education management, Personalism, Emotional intelligence, 

Socioemotional skills, Educational quality, Educating for life.
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INTRODUCCIÓN 

En una realidad tan compleja y cambiante como la de la educación, a raíz de la crisis 

mundial causada por la pandemia COVID-19, las Instituciones educativas y en 

especial las de gestión de educación personalizada se han cuestionado el cómo están 

atendiendo la inteligencia emocional en sus estudiantes. Por tal razón, este estudio 

tiene el propósito determinar el nivel de influencia de la Gestión de Educación 

Personalizada en la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

La presente investigación está organizada en 4 capítulos. El capítulo I, tendrá como 

punto de partida la situación problemática que fundamenta el problema, se formulan 

los problemas, se da a conocer la justificación, los objetivos y planteamiento de las 

hipótesis de estudio. 

En el capítulo II, titulado Marco teórico se presenta el marco filosófico de la 

investigación, así como se exponen los antecedentes internacionales y nacionales 

asociados a la presente investigación; se establecen las bases teóricas que fundamentan 

el estudio y finalmente, la definición de términos. 

El capítulo III brinda información amplia de la metodología utilizada en la 

investigación. De esta manera, se sustenta la operacionalización de las variables de 

estudio, el tipo y diseño de investigación utilizado. Además, detalla la población, 

tamaño y selección de la muestra, el proceso de recopilación de datos y validación y 

la confiabilidad de los instrumentos de medición. 

El capítulo IV está destinado a la presentación y análisis e interpretación de los 

resultados y la discusión de los mismos. Posteriormente, se exponen los pasos 

realizados en la prueba de hipótesis, la presentación de los resultados y, por 

consiguiente, su discusión.  

Finalmente, se consideran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y, se concluye con, los anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

Situación problemática 

La calidad en educación siempre ha generado distintas discusiones en su entorno. Es 

por esto que, en el 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva agenda 

mundial, la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, expresando como uno de sus 

objetivos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. De la misma 

forma, la UNESCO, (2015) en el Foro Mundial sobre la Educación realizado en 

Incheon planteó la necesidad de una “nueva visión de educación” de sentido 

humanista, con un enfoque en derechos humanos y que abarque la importancia del 

desarrollo de competencias. Resaltando que una educación de calidad debe propiciar 

el desarrollo de competencias, valores y actitudes y la formación de futuros ciudadanos 

con vidas saludables y plenas. 

Lamentablemente, solo a partir de PISA es que se abordan los problemas de la 

educación y se plantean las evaluaciones, reformas, currículos, entre otros 

componentes del sistema educativo. Sin embargo, de acuerdo a Zuluaga (2019), la 

certificación de calidad no necesariamente es un garante de calidad educativa sino que 

también es necesario fortalecer procesos de transformación cultural que 

posteriormente posibiliten una formación holística.  

En el mismo sentido, Strauss (2019), en su columna en el Washington Post, hace una 

crítica a los exámenes PISA y la manera en la que estos abordan la educación solo 

desde la búsqueda de respuestas ante un mundo competitivo y de aceleramiento 

económico. Al respecto, menciona que los problemas de la educación se deben abordar 
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desde la persona que se educa: su ciudadanía, compasión y empatía, factores que son 

importantes de considerar cuando se habla de educación.  

Es importante resaltar que la UNESCO (2017) manifiesta que para alcanzar una 

educación de calidad es importante aplicar el modelo de educación personalizada. 

Resaltando que la educación es la principal herramienta que tenemos para construir un 

mundo mejor puesto que posibilita la renovación social, la paz, el entendimiento 

mutuo, la justicia y la construcción de las identidades nacionales. Para Sporzon & 

López (2021), estas conductas prosociales de los estudiantes están directamente 

relacionadas con la inteligencia emocional, manifestando que esta última necesita ser 

abordada por la escuela desde un carácter transversal, no solo en el campo curricular 

y disciplinar. 

En continuidad con lo expresado, la UNESCO (2019), en el Foro Político de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas, hizo un llamado al compromiso en favor de la educación y su 

transformación con miras al cumplimiento de la Agenda 2030. Dentro de las 

conclusiones del documento final de dicho foro se expresa la necesidad de una 

educación que esté fundamentada en un enfoque personalizado; además, se afirma que 

para hablar de educación eficaz no basta la dimensión cognitiva, sino que se debe 

abarcar las dimensiones socioemocionales y conductuales. 

Las acciones realizadas en torno a la búsqueda de educación de calidad se han visto 

truncadas por la pandemia de Covid-19. Al respecto, la UNESCO (2020) menciona 

que a causa de esta se ha generado una mayor presión, estrés y ansiedad en las 

personas, de manera especial en niños y adolescentes. Ahora bien, si los problemas 

conductuales y los estilos de afrontar el estrés de estos están directamente relacionados 

con su inteligencia emocional (Fteiha & Awwad , 2020), es de gran importancia 

profundizar en su estudio. Frente a lo expresado, la ONU (2020), en su informe sobre 

educación durante el  COVID-19 y las proyecciones después de ella, enfatizó la 

necesidad de repensar la educación y posibilitar un cambio positivo que asegure 

sistemas educativos más equitativos e inclusivos. 

El BID (2020), ha dado conocer la urgencia de que las escuelas formen estudiantes 

más resilientes y adaptables, en donde se les enseñe a educar las emociones. Por otro 

lado, el informe señala el poco esfuerzo de los sistemas educativos de América Latina 
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y el Caribe en el desarrollo de habilidades socioemocionales, siendo solo cuatros 

países (Chile, Colombia, México y Uruguay) los actualmente involucrados en esta 

tarea.  

Asimismo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa [COMIE] (2020), en su 

Foro Virtual de Análisis de la Situación de la Educación en tiempos del COVID-19 

expresó que la pandemia sacudió a todo el mundo y dejó al descubierto lo que ya se 

sabía: el modelo de educación actual es obsoleto y no está respondiendo a las 

necesidades de la persona. 

En el Perú, el Consejo Nacional de Educación [CEN] (2020), a través del Proyecto 

Educativo Nacional hacia el 2036, tiene como uno de sus propósitos para alcanzar la 

calidad educativa asegurar en los diferentes espacios educativos el logro de una vida 

activa y emocionalmente saludable. Este propósito va en sintonía con lo manifestado 

en la Conferencia Anual de Ejecutivos Educación [CADE-Educación] (2019), donde 

tras un análisis de la realidad problemática de Perú, se puso de manifiesto la urgencia 

de un compromiso para transformar las escuelas en espacios que fomenten el 

desarrollo de personas libres, con principios y valores democráticos, capaces de asumir 

su responsabilidad en el fomento del bienestar de su comunidad y de nuestra sociedad.  

Teniendo en cuenta todo lo indicado, la Institución Educativa donde se realiza esta 

investigación presenta como razón de su enseñanza desarrollar en sus estudiantes 

habilidades para el desarrollo y práctica de la libertad, autonomía, del diálogo, de la 

solidaridad, y del pensamiento crítico; teniendo como centro de su práctica la 

educación personalizada. A propósito de ello, una encuesta a raíz de la pandemia 

COVID-19 realizada al 36% de los docentes sobre la problemática actual determinó 

como principal problema la necesidad de educar a los estudiantes en el manejo de la 

inteligencia emocional. Lo que evidencia que la situación de pandemia ha sobre 

dimensionado esta demanda. 

Asimismo, a partir de un focus group realizado a selectos docentes en torno al 

problema identificado, se mostró que la pandemia COVID-19 ha puesto al descubierto 

cómo es que a muchos estudiantes les cuesta adaptarse al cambio y regular 

sentimientos de soledad y abandono pese a tener la cercanía de sus familiares. Se puso 

de manifiesto que los estudiantes no han aprendido a encontrarse con su mundo 
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personal, con sus motivaciones más profundas y con un sentido de trascendencia que 

les permita afrontar y enfrentar las situaciones nuevas y desafiantes. Además, existe la 

seria preocupación de no estar ofreciendo una formación que responda a los desafíos 

actuales. 

Por lo tanto, este estudio pretende abordar cómo la gestión de la educación 

personalizada influye en la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de 

una Institución Educativa Privada. De esta manera, se pretende que los resultados, 

por su importancia, sean de utilidad para mejorar cualitativamente el logro de los 

fines educativos de la institución que es formar de modo integral y holístico a los 

estudiantes para que en el futuro puedan ayudar a construir un país y un mundo más 

habitable e inclusivo. 

 

Formulación del Problema 

Por lo expuesto anteriormente, esta investigación busca responder a la siguiente 

interrogante: 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la Gestión de Educación Personalizada en la inteligencia 

emocional de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la incidencia de la gestión de educación personalizada en las habilidades 

intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03 Año:2021? 

¿Cuál es la incidencia de la Gestión de Educación Personalizada en las habilidades 

interpersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021? 
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¿Cuál es la incidencia de la Gestión de Educación Personalizada en la adaptabilidad 

de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. 

Año:2021? 

¿Cuál es la repercusión de la Gestión de Educación Personalizada en el manejo del 

estrés de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. 

Año:2021? 

¿Cuál es la repercusión de la Gestión de Educación Personalizada en el estado de 

ánimo general de los estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa 

Privada-Ugel:03. Año:2021? 

 

Justificación teórico-práctico 

La presente investigación aborda la gestión de la educación personalizada en la 

inteligencia emocional y parte de las consecuencias de la pandemia COVID-19 en la 

salud socioemocional de los estudiantes. Escenario que ha planteado cuestionamientos 

en torno a la pertinencia de la gestión educativa que se ha venido realizando. Es así 

que, el logro de este estudio permitirá distinguir con mayor claridad las dimensiones 

que necesitan ser atendidas y/o mejoradas en la gestión de la educación y, en 

consecuencia, poder ofrecer una educación de calidad acorde a los desafíos de la 

sociedad actual. 

 Finalmente, la presente investigación tiene una significativa relevancia social, puesto 

que busca aportar en el repensar de la gestión educativa desde la centralidad de la 

persona que se educa y el rescate del rol social de la educación, en donde se priorice 

la formación de hombres y mujeres en torno a la justicia social, la equidad y la 

inclusión, siendo esta última, uno de los compromisos asumidos por la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 
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 Objetivos 

La investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia de la Gestión de Educación Personalizada en la 

inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Objetivo Específico 

OE 1. Establecer el nivel de incidencia de la Gestión de Educación Personalizada en 

las habilidades intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

OE 2. Establecer el nivel de incidencia de la Gestión de Educación Personalizada en 

las habilidades interpersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

OE 3. Determinar el nivel de incidencia de la Gestión de Educación Personalizada en 

la adaptabilidad de estudiantes de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

OE 4. Estatuir el nivel de repercusión de la Gestión de Educación Personalizada en el 

manejo del estrés de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021. 

OE 5. Estatuir el nivel de repercusión de la Gestión de Educación Personalizada en el 

estado de ánimo general de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis general 

HG: La Gestión de Educación Personalizada influye significativamente en la 

inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021  

 

Hipótesis específicas 

H1. La Gestión de Educación Personalizada incide significativamente en las 

habilidades intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

H2. La Gestión de Educación Personalizada incide significativamente en las 

habilidades interpersonales de estudiantes de VII ciclo educación secundaria de una 

Institución Educativa Privada-Ugel:03. Año:2021. 

H3. La Gestión de Educación Personalizada incide significativamente en la 

adaptabilidad de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021.  

H4. La Gestión de Educación Personalizada repercute significativamente en el manejo 

del estrés de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021. 

H5. La Gestión de Educación Personalizada repercute significativamente en el estado 

de ánimo general de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Seguidamente, se detallan nociones paradigmáticas y algunas investigaciones que 

tienen vinculación con las variables de estudio. 

Marco Filosófico-epistemológico de la investigación  

La presente investigación se posiciona en el paradigma positivista, desde ella dará 

razón a su estudio. Para Ramos (2015) este paradigma ontológicamemte afirma a la 

persona como enteramente aprehensible a la realidad que le rodea. Es decir, reconoce 

la existencia de factores que influyen o determinan sobre un hecho de estudio. 

También, León (2012), puntualiza que toda Filosofía de la educación representa una 

epistemología, es decir un conjunto de pensamientos que rigen nuestra manera de 

pensar y desde donde se produce una manera de educar con determinados fines. Es así 

que contiene en sí misma una antropología, una concepción de hombre que va 

acompañada de una ideología, dando una visión de mundo y de sociedad. 

Esta investigación ubica al sujeto de estudio como centro de su observación, teniendo 

como base la teoría humanista de la corriente filosófica personalista de Emmanuel 

Mounier. Ahora bien, en el personalismo se pone como centro al hombre como 

persona. Pero, ¿qué se entiende por «persona»? Guevara (2015), manifiesta que, para 

Mounier, el hombre es un ser que se hace persona y obtiene esta cualidad en la medida 

que vive una determinada jerarquía de valores, vinculadas a su mundo personal y 

social. Entonces, la Institución educativa donde se aplica este estudio brinda una 

educación personalizada, priorizando la formación en los valores del respeto y la 

responsabilidad. En ese sentido, busca formar personas libres y conscientes, donde 

cada uno y una tiene su sitio, su deber, su responsabilidad en diferentes etapas de vida 

y grupos sociales a los que pertenecen.  

Coincidiendo con León (2012), se afirma que el personalismo busca desarrollar tres 

dimensiones: la primera es la vocación, la que permite descubrir el lugar y la misión 

que tiene cada persona en el mundo; la segunda, la encarnación, que contraria al 

individualismo, es la consciencia de ser parte de un todo, es decir, la  preocupación y 

consciencia de los problemas del mundo; y por último, la comunión, que tiene que ver 
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con el compromiso social, estableciendo de esta manera una vinculación inseparable 

entre lo personal y social. 

Por lo expuesto anteriormente, se da a conocer que el presente estudio asume el 

paradigma positivista y tendrá como elemento orientador de toda la investigación la 

teoría humanista personalista de Mounier y desde ella buscará explicar la relación 

causal de la Gestión de la Educación Personaliza en la inteligencia emocional de los 

estudiantes.  

 

Antecedentes de la investigación 

 

Antecedentes Internacionales 

El BID (2020), es su informe “Educar para la vida. El desarrollo de las habilidades 

socioemocionales y el rol de los docentes” da a conocer el estado de la cuestión de la 

integración de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe. La investigación realizada en doce países manifiesta entre 

sus conclusiones que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades 

socioemocionales (HSE) para poder afrontar los desafìos de la vida moderna. 

Resaltando la importancia y necesidad de que los sistemas educativos, ante los 

recientes cambios sociales y tecnológicos, desarrollen las habilidades 

socioemocionales. 

Kumar (2020), en su estudio titulado: “Un estudio sobre la inteligencia emocional de 

los estudiantes de secundaria superior” tuvo como objetivo medir el nivel de 

inteligencia emocional en estudiantes de secundaria superior.  Este siguió un 

diseño transversal y su muestra estuvo conformada por 300 estudiantes de secundaria 

superior. Para la recolección de datos se utilizó la escala de inteligencia emocional 

desarrollada y estandarizada por el barón Reuven.  Sus resultados, demuestra una 

correlación positiva entre la inteligencia emocional y el estilo de afrontamiento del 

estrés. Además, enfatiza que la inteligencia emocional es un factor determinante para 
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el logro personal, vida educativa y social de un individuo, por ello debe incluirse en 

los programas de estudio de las Instituciones Educativas.  

Pérez & Ahedo (2020), en su investigación: “La educación personalizada según García 

Hoz” tuvo como propósito profundizar en los fundamentos de educación personalizada 

ya concebidos por Víctor García Hoz, así como en la importancia de repensar la 

educación actual. Por otro lado, cuestiona la concepción de la educación y las prácticas 

educativas que generan dinámicas que avasallan al alumno, mutilando su capacidad de 

libertad y responsabilidad. Asimismo, concluye que la educación personalizada ayuda 

a sacar lo mejor de cada persona y ser agente de cambio. 

Orozco (2021), en su investigación “Inteligencia emocional, empatía y buen trato 

como factores protectores frente a la agresión física en adolescentes” tuvo como 

propósito analizar los valores asociados a la inteligencia emocional, la empatía y el 

buen trato en la agresión física de adolescentes. El estudio fue de no experimental, de 

diseño correlacional causal y su muestra estuvo conformada por 2161 estudiantes de 

preparatoria. Los análisis estadísticos concluyeron que las capacidades sociales y 

emocionales, son medios determinantes en la respuesta a conflicto. 

 

Antecedentes nacionales 

Fabián (2020) realizó la investigación titulada: “Calidad de vida e inteligencia 

emocional en estudiantes del 5to grado de educación secundaria de educación básica 

regular de la Unidad de Gestión Educativa Local Lauricocha, región Huánuco, 2016”, 

para optar el grado de académico de Magister en Educación, en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. El cual tuvo como propósito determinar la 

correspondencia entre las variables de estudio. La investigación fue de carácter 

cuantitativo de diseño descriptivo correlacional y su muestra estuvo conformada por 

203 estudiantes que culminan la educación secundaria. Asimismo, utilizo el inventario 

emocional BarOn Ice como instrumento de medición. El análisis estadístico demostró 

que existe relación entre las variables de estudio. Concluyendo que entre las variables 

existe una relación directa y significativa. 
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Por otro lado, Tapia (2020), en su investigación: “Análisis de apreciaciones referidas 

a la educación personalizada correspondiente al planteamiento pedagógico de Víctor 

García hoz” tuvo como propósito percibir la interdependencia de factores de la 

educación personalizada a partir de a nueve criterios de análisis. En el aspecto 

metodológico, diez expertos fueron entrevistados siguiendo un cuestionario de 

preguntas. Los resultados, en relación a la educación tradicional y el de educación 

personalizada, evidencian el carácter repetitivo de la primera, así como la necesidad 

de la aplicación del enfoque de educación personalizada. Además, recomienda 

enfatizar la importancia del aspecto emocional y su interacción con el entorno de la 

persona que se educa, y no solo de la dimensión académica.  

Bevilacqua (2019), desarrollo la invetsigación: “Gestión de educación personalizada 

en competencias de comunicación en el tercer grado de secundaria” para optar el grado 

de académico de Magister en Educación en la Universidad Privada Cesar Vallejo. Su 

propósito fue determinar la influencia de la variable uno en la variable dos. Siguió un 

enfoque cuantitativo de nivel explicativo de diseño cuasi experimental. Por último se 

concluyó que la gestión de educación personalizada influye significativamente en las 

competencias comunicativas estudiantiles. Además, recomienda la aplicación de una 

gestión educación personalizada en el sistema educativo peruano como una alternativa 

que responda a la búsqueda de una sociedad democrática, reflexiva y más humana. 

Tacca et al. (2020), desarrollo la investigación “Habilidades Sociales, Autoconcepto y 

Autoestima en Adolescentes Peruanos de Educación Secundaria”. Tuvo como 

propósito descubrir la relación existente entre las habilidades sociales, el autoconcepto 

y la autoestima en estudiantes de educación secundaria. El estudio fue cuantitativo no 

experimental de diseño correlacional transversal con una muestra de 324 estudiantes 

de los últimos años de estudio.  Como instrumento se utilizó un cuestionario, tipo 

Likert, para las Habilidades Sociales. Sus resultados demuestran una relación positiva 

y mediana entre las habilidades sociales y la dimensión autoconcepto. Además, se 

evidenció una relación positiva y mediana entre las habilidades sociales y la dimensión 

autoestima 

Peña (2019), realizó la investigación titulada: “Inteligencia emocional y clima escolar 

en estudiantes de educación primaria, Los Olivos 2019”, para optar el grado de 

académico de Magister en Educación, en la Universidad Privada César Vallejo. El 
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estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las variables de 

estudio. La metodología empleada pertenece a una investigación no experimental 

transversal de alcance correlacional. Los resultados obtenidos evidenciaron la 

existencia de una relación directa y significativa entre sus variables, según el grado de 

correlación de Spearman. También, las habilidades intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad y estado de ánimo en general y la dimensión clima escolar muestran una 

relación directa y significativa.  

Peralta (2017), en su estudio “La Inteligencia emocional y calidad de vida en un grupo 

de estudiantes de dos instituciones educativas policial y nacional de Lima 

Metropolitana” para optar el grado de académico de Magister en Educación, en la 

Universidad San Martín de Porras, buscó establecer la relación que existe entre sus 

variables de estudio. Este trabajó bajo un enfoque no experimental transaccional de 

diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 261 estudiantes de 4º y 5º de 

secundaria, donde la inteligencia emocional y la calidad de vida muestran unas 

correlaciones positivas. Además, no se encontraron diferencias significativas entre las 

correlaciones de las variables de estudio respecto al género. El análisis de regresión 

reveló que no se puede pronosticar por si sola el comportamiento de las dimensiones 

Inteligencia emocional. A diferencia de la Calidad de vida que sí se puede predecir de 

manera directa por medio de las habilidades intrapersonal, interpersonal y estado de 

ánimo. 

 

Bases Teóricas 

A continuación, se dan a conocer las bases teórico-científicas que sostienen la presente 

investigación. 

 

Contexto de la Gestión de la educación en el Perú 
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Esta investigación considera imprescindible realizar una aproximación, aunque sea 

sucintamente, a las políticas educativas del país a través de los documentos: Marco del 

buen desempeño directivo y el Proyecto Educativo Nacional 2036. 

Marco del buen desempeño directivo. En la Artículo 2° de la Ley General 

de Educación N°28044, la educación en Perú, es una secuencia de enseñanza y 

aprendizaje que se va adquiriendo progresivamente durante toda la vida. En 

consecuencia, estas permiten aportar en la formación integrar de las personas.  

Sin embargo, MINEDU (2014), en el Marco de buen desempeño directivo, expresa 

que el diseño de gestión de nuestras Instituciones educativas tiene un diferencia 

estructural entre lo que entendemos por educar y la demanda educativa del siglo 

XXI. Identificando que la gestión educativa en nuestro país es homogénea, con una 

estructura rígida, donde los padres y la comunidad solo tiene un rol de provisores de 

recursos; sobre todo, marcados por un clima de desconfianza y/o subordinación entre 

los actores de la comunidad educativa. 

Por esa razón en MINEDU (2014), en el Marco de Buen Desempeño del Directivo, 

haciendo una reflexión expresa que la gestión de la educación en Perú ha sido 

entendida y asumida básicamente como una función administrativa, separada de lo 

pedagógico y sobre todo, caracterizada en normas y rutinas invariables en cada 

contexto. Resalta como característica y problema identificado en la gestión educativa 

nacional, la estructura cerrada y piramidal. Es decir, el manejo de la información y 

decisiones está centrado solo en un grupo reducido de personas. Donde docentes, 

padres de familia y estudiantes asumen un rol subordinado. 

Por lo descrito, el Ministerio de educación ha planteado una transformación 

estructural en la gestión educativa en el país desarrollando para ello tres acciones 

enmarcadas en el enfoque de derecho: (a) un modelo de gestión centrada en el 

aprendizaje; (b) organizaciones escolares democráticas que respondan a las 

necesidades educativas; y (c) una escuela acogedora de convivencia democrática e 

intercultural.  

Proyecto educativo nacional 2036. El 28 de Julio de 2020, por Decreto 

Supremo N° 009-2020-MINEDU se aprobó el Proyecto Educativo: El Reto de la 

Ciudadanía Plena, siendo este el marco de acción que reguirá de la educación 

peruana en los próximos quince años.  Teniendo en cuenta el contexto de las crisis 
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sociales, políticas, económicas y sanitarias desencadenadas a causa de la pandemia 

COVID19, el CNE (2020) expresa su preocupación por la educación peruana, puesto 

que todavía es lejano lograr oportunidades para que cada persona se desarrolle 

plenamente. Siendo este desarrollo la aspiración principal del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) desde su concepción.  

Es así, el PEN enfatiza en el alcance de una visión y cuatro propósitos para los 

próximos quince años del país: 
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Figura 1 

Propuesta del PEN 2036, el reto de la ciudadanía plena. 

Fuente. Datos tomados del Proyecto Educativo Nacional 2036 (2020).  

 

En la figura se puede identificar la sintonía de la presente investigación con los grandes 

propósitos del PEN. La necesidad de una gestión de la educación que atienda la 

formación de la persona, por ende, formación ciudadana, y una educación en la vida 

emocionalmente sana que garantice, de esta manera, la formación de hombres y 
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mujeres constructores de una sociedad más justa, respetuosos de las diferencias e 

inclusiva. 

Para alcanzar estos propósitos, se han establecido diferentes orientaciones estratégicas. 

Enfatizando la importancia de gestores educativos que faciliten y conduzcan los 

procesos educativos con compromiso y respondiendo a las necesidades de los 

diferentes actores educativos (CNE, 2020), otorgando la importante labor a todos 

aquellos directivos gestores de la educación de repensar las prácticas y las diferentes 

experiencias que se brindan a los estudiantes y toda la comunidad educativa. 

Para el investigador que realiza este estudio, la reflexión en torno a los grandes 

desafíos del PEN es importantísima. Significa una oportunidad para que cada persona 

que trabaja en educación, especialmente los gestores educativos, se hagan la pregunta 

¿Cuál es el fin de las Instituciones Educativas en este momento presente? ¿Qué debe 

lograr la Institución educativa con quien acude a ella? ¿Cómo se pueden renovar los 

modos de gestionar, de tal manera que tenga un enfoque ciudadano y centrado en la 

persona? Por todo lo anterior, es tiempo de repensar nuevos enfoques educativos 

puesto que constituye una necesidad en estos tiempos. 

 

Educación Personalizada 

Concepción de Educación personalizada. La Educación Personalizada es 

uno de los conceptos más difundidos en educación. Surge a finales siglo XIX con el 

movimiento pedagógico “Escuela nueva”. Para Lozano (2013), este se caracterizará 

por centrar su didáctica en el estudiante como agente activo en durante la enseñanza-

aprendizaje.  

Teniendo dentro de sus representantes a Pierre Faure y Víctor García de la Hoz. Siendo 

este último quien acuñó el término en su magistral libro “El tratado de Educación 

Personalizada” (Bernal, 1997), plasmados en más de treinta publicaciones. 

Para García Hoz (1993),  brindar una Educación Personalizada permite el  

perfeccionamiento de la persona que se educa a través de una convivencia sana y 

actividades bien organizadas. En esta escueta definición está expresada la esencia de 
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la educación personalizada. Por otro lado, la Educación Personalizada debe ser 

entendida siempre como proceso y resultado educativo. Es proceso, porque supone que 

todas las actividades que se realicen deben ser conscientes y libres; además de 

gratificante y como resultado, porque se ve reflejado en el perfeccionamiento que la 

persona alcanza al final de los procesos (García Hoz,1993; Bernardo et al.,2014). 

Es decir, la Educación Personalizada se concibe como el esfuerzo intencionado de 

perfeccionamiento de cada persona a partir de educar su inteligencia y voluntad, 

mediante actividades bien planificadas, en conciencia y desde el ejercicio de la 

libertad, y la convivencia cordial” (Bernardo et al., 2014).  

De esta manera, la educación personalizada nace como un enfoque educativo que 

tendrá como base al ser humano activo, consciente, lleno de oportunidades personales 

que le posibilita explorar, y transformar su entorno (La Marca, 2007). 

Además, reconoce la importancia de la centralidad de la persona en contraste con una 

educación individualizada que lleva a formar personas insolidarias o elementos 

pasivos de una sociedad. (García H. 1993). Para Bernal (1997), una educación 

personalizada tiene como esencia promover hábitos asociados a la capacidad reflexiva 

y a la formación de criterios propios, sin olvidar la trascendencia ética del aprendizaje 

ni las características propias de la persona.  

Podemos concluir, entonces, que la escuela es una realidad plural y diversificada y 

tiene al alumno como persona y centro del proceso educativo. Reconociendo en la 

Educación Personalizada la posibilidad de formar personas comprometidas con su 

propia vida y comprometidos como actores sociales. Promoviendo la iniciativa y 

participación de sus actores en un clima de libertad y responsabilidad. Favoreciendo 

en el alumno el conocimiento propio, la configuración de la propia identidad, la 

formación de la autonomía y la capacidad de dirigir su propia vida.  

Principio Educación personalizada. La RAE define principios como 

normas o fundamentos que rigen un pensamiento. Por tal razón, se ha visto necesario 

explicar cuáles son los principios que orientan una educación personalizada. 

Para Bernardo et al. (2018), los principios fundamentales son: Singularidad-

Creatividad; apertura-comunicación-solidaridad; autonomía-dirección de la propia 

vida; y unidad. A continuación, se pretende profundizar en tales principios 
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fundamentales y en cómo la educación personalizada busca su despliegue y/o 

crecimiento en cada estudiante. 

Singularidad-Creatividad. Para Bernardo et al. (2014), la singularidad es el 

indicador que diferencia a una persona de otra, el que la hace única. Además, permite 

hacer a la persona consciente de sus propias posibilidades y limitaciones. Asimismo, 

García Hoz (1993) la resaltará como la característica cualitativa más importantes. 

Por consiguiente, la educación personalizada posibilita el cultivo de la intimidad y de 

la creatividad. Entendiendo la intimidad como la posibilidad de volverse sobre sí 

mismo, tomar consciencia de lo que hacemos y somos, y reflexionar-se; mientras que 

la creatividad se encuentra estrechamente ligada a la originalidad, es decir de ser capaz 

de dar origen a algo nuevo (Bernardo et al., 2018).  

Por tal razón, las instituciones educativas deben promover la consciencia de la 

identidad personal como un valor único (Perochena González & Coria, 2017). 

Entendiendo, así, a cada estudiante como una realidad única y distinta que debe ser 

tenida en cuenta en todo proceso educativo (Guerrero & Ruiz, 2020).  

Apertura-Comunicación-Solidaridad. Mientras que, en el principio de 

singularidad, la persona afirma su valor como ser único, al mismo tiempo esta tiene 

la necesidad existencial de apertura a los demás. “El hombre no es un ser aislado sino 

un ser en el mundo” (García Hoz, 1993, p.185).  

Frente a lo afirmado, Bernardo et al. (2014), considera que, como resultado de la 

apertura, la persona con-vive con los demás, pero esta convivencia solo es posible 

gracias a la comunicación. Por tal razón, la comunicación, es absolutamente necesaria.  

Además, es necesario considerar a Bernardo et al., (2018) cuando enfatiza en la 

necesidad de tomar en cuenta la respuesta que da el ser humano a su realidad. 

Respuesta que esta caracterizado por sentimientos y gestos de solidaridad. Es decir, la 

solidaridad es entendida como la vinculación que tiene cada persona a su realidad 

concreta. Es así que la educación personalizada busca brindar una educación abierta e 

integradora, considerando la realidad e integrando a la vida y los procesos educativos 

(Bernal, 1997). 

Por todo lo expresado. para García Hoz (1993) es importante que la escuela aborde 

el desarrollo cognitivo social, la comprensión del mundo que les rodea y sus 



20 
 

problemas. Además, su necesidad de encontrar respuestas sobre su propio ser y el 

mundo le hace pensar en su vida desde el sentido de trascendencia y la búsqueda del 

bien común. (Bernardo et al., 2018).  

Autonomía-Dirección de la propia vida. La autonomía es un principio 

fundamental, puesto que, como afirma García Hoz (1993), busca que la persona 

desarrolle la capacidad de formular su propio proyecto de vida con seguridad, 

dignidad, consciencia y libertad. En contradicción a un enfoque tradicional de 

educación que tiene como finalidad la instrucción de niños y adolescentes, o limitarlo 

a la adquisición de competencias (Guerrero & Ruiz, 2020).  

Es decir, un proyecto de vida supone la capacidad para elegir anticipadamente entre 

hechos que pueden suceder, decidir y obrar. Como expresa Bernardo et al. (2014), 

realizamos un ejercicio de la libertad cuando elegimos entre posibilidades que se han 

de ir descubriendo y tenemos la capacidad de aceptar o rechazar las consecuencias. 

Para esto, él menciona: La expresión más clara de la autonomía de la persona es la 

capacidad para gobernarse a sí mismo. Es decir, de autodeterminación. (Bernardo et 

al., 2018).  

Concluyendo así como valores trascendentales en la autonomía de cada persona su 

libertad de iniciativa, elección y aceptación (Bernardo et al., 2018). En palabras de 

Guerrero & Ruiz (2020): “La educación personalizada está al servicio de la libertad 

porque busca que esta desempeñe un papel activo esencial en la vida de cada persona” 

(p.156). 

Unidad. Este principio manifiesta a la persona como un “todo”, una unidad. 

Asimismo, Bernardo et al. (2014), afirma que la persona es una integralidad. Por lo 

tanto, no hay dimensiones superiores que predominen sobre otras. Así, la dimensión 

física no es menos importante que la afectiva o que la intelectual. Todo lo que hay en 

la persona que se educa es específicamente humano y valioso. 

En ese sentido, se expresa que la persona que se educa no es solo un gran conjunto de 

actividades bien hechas. Por el contrario, es un agente de transformación capaz de 

dejar su sello personal en los diferentes aspectos de su vida. 
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Gestión de la educación 

Para Casassus (2002), el término gestión educativa es una disciplina relativamente 

reciente. Sus orígenes comienzan en Estados Unidos, por los años sesenta y en los 

setenta, en el Reino Unido. Llega a América Latina en los ochenta y desde entonces 

han surgido diversas categorías conceptuales para hablar de la gestión educativa. 

Es importante resaltar que la gestión, a finales del siglo XIX, era asociada a la 

administración, ubicándola dentro del ámbito empresarial, económico y de diversos 

servicios. Es decir, tiene una concepción tecnócrata y empresarial. Solo a partir del 

siglo XX, comienza a ser relacionado en lo educativo y tomar el nombre de gerencia 

educativa. 

Para Chacón (2014), la gestión supone la capacidad de lograr lo planteado, a través de 

diferentes acciones, mientras que la administración está directamente relacionado en 

el logro de objetivos a partir del manejo de recursos técnicos, económicos y humanos. 

Esta definición está en sintonía con Casassus (2002), quien define gestión como la 

capacidad de establecer relaciones significativas entre la estructura, las estrategias que 

se usan, los sistemas, el estilo, las experticia y los propósitos establecidos por la 

organización. Entonces, gestionar supondrá un proceso de planificación, 

implementación, comprobación y ejecución en función de los objetivos, siendo lo 

administrativo, un soporte de apoyo. Por eso es importante resignificar el término 

gestión educativa ya que está vinculada directamente con personas (Chacón, 2014). 

Casassus (2002) considera que toda gestión educativa está altamente influenciada por 

las políticas educativas de cada momento histórico. Entendiendo de esta manera que 

toda organización es un sistema donde interactúan el contexto externo e interno. 

Representado cada uno de los sistemas de la siguiente manera: 
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Figura 2 

La gestión de la educación como sistema 

Nota. Datos tomados de Casassus (2002). 

 

El gráfico anterior permite visualizar una concepción de la gestión educativa como la 

gestión del entorno interno que busca alcanzar los logros de los objetivos de la 

Institución Educativa, pero que se nutre de un contexto interno que influye en la 

gestión y que es importante tomarlo en cuenta. Para el autor, una gestión educativa 

tiene que tomar en cuenta la realidad y desde allí, conocer a la persona que se educa. 

Una gestión educativa, desprovista de contextos culturales, ve a todos iguales u 

homogéneos.  

Es así que, actualmente, la gestión de la educación quiere dejar de ser entendida como 

administración educativa para buscar alcanzar una educación de calidad, el respeto la 

diversidad y la promoción de la participación compartida en la gestión escolar 

(UNESCO, 2011).  
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Esta investigación concibe que toda gestión educativa debe estar permanentemente 

referida al contexto en el que se vive. Así, estaremos incidiendo en formar hombres y 

mujeres comprometidos con su historia y su rol ciudadano. 

 

Gestión de educación personalizada 

En el Perú, la Ley General de Educación, Art. 25 (2003) enfatiza la idea sistémica de 

la educación y su búsqueda de respuesta a los fines de la educación. Es decir, es un 

campo donde tantos los actores como sus ámbitos de acción se articulan 

constantemente bajo la idea de un sistema educativo.  

García Hoz (1993) entiende como sistema a “cualquier realidad compleja en la cual 

diversos elementos se relacionan entre sí para alcanzar una finalidad común” (p.231). 

Sin embargo, para el mismo autor, la educación no solo es un sistema. La razón son 

los elementos que lo conforman y otros factores externos que hacen que los procesos 

educativos no se agoten. Sin embargo, para Bernardo et al. (2014) , el sistema siempre 

es necesario ya que es el que refleja las realidades sensibles y las relaciones que se 

establecen entre distintos aspectos del proceso educativo. 

Para Casassus (2002), los  modelos de gestión siempre están basadas en alguna teoría 

del comportamiento humano dentro de las organizaciones. Siendo esta concepción, la 

clave para entender correctamente los procesos de gestión. Puesto que, cada acción 

tiene un carácter deliberado y esta a su vez, es reflejo de normas, estrategias y 

concepciones del contexto donde se desenvuelve. 

Es así que, el modelo de educación personalizada no es un sistema prestablecido, sino 

una concepción educativa que necesita un sistema que permita relacionar los 

elementos objetivos de la educación; asimismo, su gestión siempre involucrará 

disponer los elementos que conforman la institución educativa para que todos se 

vinculen adecuadamente (Bernardo et al., 2018).  

Finalmente, podemos decir junto a López (2019) que la gestión educativa u 

organizacional siempre esta comprendida una manera de entender a la persona y sus 

maneras de relacionarse, donde el accionar de las personas que conforman la estructura 
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organizacional está condicionado por marcos reguladores. Es decir, hablar de gestión 

de la educación personalizada es hablar de una gestión humanista, que ubica a la 

persona en el centro, reconociendo su rol activo dentro de un sistema, para la 

“perfección y dignidad de la persona humana” (García Hoz, 1993, p.238). 

Factores de una Gestión de Educación Personalizada. Por todo lo 

expresado en el apartado anterior, y siguiendo los principios de García Hoz y los 

estudios coordinados por Bernardo Carrasco para el cuidado de la gestión de la 

educación personalizada, en una institución educativa se deben contemplar una serie 

de factores. Siendo estos: factores estructurales, personales, materiales y funcionales.  

Para Bernardo et al.(2018), cada uno de estos factores cobran sentido en la medida que 

logran interactuar cada uno con los demás y todos con todos. A continuación, se 

procede a desarrollar cada una de ellos. 

Factores Estructurales. Para Bernardo et al. (2018), la estructura está 

conformada por diferentes elementos articulados entre sí. Es decir, por los órganos 

de gobierno y los equipos de docentes de las diferentes áreas y servicios. Donde cada 

una de las unidades tiene roles y funciones bien definidas y un sistema relacional 

establecido entre ellas que le brinda una determinada formalización de reglas, 

normas y procedimientos de actuación. 

Es así que, los elementos básicos dentro de una estructura organizacional 

personalizada supone contar con procesos de planificación, funciones bien definidas, 

órganos de apoyo y consulta, interrelaciones e integración de funciones claras de sus 

estamentos; y finalmente, control y evaluación permanente (Bernardo et al., 2018). 

Siendo cuatro los criterios que guían la estructura organizativa personalizada: (a) la 

participación, dado su carácter personal, el colegio existirá en función del ejercicio de 

la libertad de sus miembros; (2) la convivencia y el trabajo, puesto que la dinámica 

institucional debe promover el trabajo individual y en equipos; (3) la firmeza y 

flexibilidad, debido a que se debe seguir un proyecto con principios firmes que dan 

razón de ser y actuación a la marcha del centro y por otro lado, la flexibilidad necesaria 

para adaptarse y cambiar cuando las situaciones lo hagan necesaria; y (4) la apertura, 

es decir las Instituciones educativas son sistemas abiertos, dinámicos, capaces de 

trabajos con otros y por otros.  
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Factores Personales. Son los elementos activos que realizan 

propiamente o estimulan la educación. Para Bernardo et al. (2018), en una educación 

personalizada las personas son el principal agente activo en el hacer educativo. Se 

reconocen y distinguen básicamente cuatro agentes: (1) directivos, profesores y 

padres, quienes se comprometen específicamente a motivar, acompañar y orientar; 

(2) los estudiantes, quienes son los protagonistas del proceso de E-A y hacen posible 

la educación; (3) los asesores, los que cumplen un rol de asesoramiento y/o 

acompañamiento; y (4) el personal no docente, quienes cumplen servicios 

administrativos o servicios particulares. 

En la educación personalizada, los intercambios entre las personas comprometidas 

constituyen una exigencia ya que posibilitan no solo la transmisión de información y/o 

ejecución de tareas sino también el crecimiento personal de las partes a raíz del 

intercambio y el encuentro del sistema de valores. A continuación, se muestran 

aspectos a cuidar en los principales agentes: 

 

Figura 3 

Factores personales de la educación personalizada  

Nota. Datos tomados de Bernardo et al. (2014) y Lozano (2013). 
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Factores Materiales. Para Bernardo et al. (2018), la educación 

personalizada supone realizar los trabajos en las diversas situaciones de aprendizaje, 

teniendo como condición importante desarrollar la creatividad en los estudiantes. Por 

tal razón, es vital y necesario contar con espacios de encuentro de experiencias 

variadas y significativas. Es decir, los espacios deben cumplir su rol informador y 

formador. 

Se resalta, con relación a este factor, que las características y condiciones de las 

instalaciones de la Institución Educativa condicionan el comportamiento y la 

capacidad de aprender de los estudiantes. El espacio de trabajo, los mobiliario que se 

usan, el color y la luz son elementos que inciden en el desarrollo de las acciones 

programadas (Bernardo et al., 2018),. 

Además, estos deben favorecer el uso de espacios adaptables a diferentes situaciones. 

Es decir, tanto la estructura y su distribución deben estar en todo momento disponibles 

a los fines educativos. Para Bernardo et al. (2018),estos espacios deben ser: (a) 

variados, es decir que las dimensiones posibiliten la reagrupación y uso cuando 

corresponda; (b) polivalentes, cuyos espacios puedan adaptarse a varias funciones y 

ser aprovechados, no simultáneamente, para varias tareas curriculares y 

extracurriculares; (c) comunicables, ya que posibilita la conexión directa y 

desplazamiento ágil. 

Por otro lado, debe considerar la importancia de los recursos didácticos que se usan. 

Los cuales deben caracterizarse por su eficacia, sencillez, seguridad y rentabilidad. 

Bernardo et al. (2018) y García Hoz (1993), coincidirán en una organización de 

materiales didácticos distribuidos por material de clase, material de ciclo y material 

común, para todo el centro educativo. 

Factores Funcionales. La variedad de funciones que se desarrollan en la 

Institución educativa exige una distribución de actividades dentro de un horario que 

posibilite dar a cada uno el tiempo que necesite. Para Bernardo et al. (2014): “De una 

adecuada distribución de trabajo y tiempo depende en gran parte la eficacia del 

centro” (p.188). 
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De esa manera el autor establece cuatro principios que deben considerarse en la 

utilización funcional del tiempo: (1) globalización, puesto que el tiempo de los 

docentes y estudiantes debe organizarse considerando el modo global; (2) priorización, 

ya que se debe priorizar el tiempo en la medida de los objetivos y actividades; (3) 

distribución de labores, puesto que estas deben estar en función de la disponibilidad 

del tiempo; y (4) racionalidad y coherencia, puesto que los horarios se deben ajustar al 

Proyecto educativo institucional. 

Para Bernardo et al. (2014),  los factores funcionales deben considerar los tiempos de 

los alumnos, de los profesores, horario de clases y la programación del tiempo a nivel 

institucional. 

Con relación al tiempo del alumno, este debe tomar en cuenta el trabajo personal y 

socialización y fuera del centro educativo. Con respecto al del docente, ese debe cuidar 

el tiempo de preparación de clases, las clases lectivas, la evaluación de aprendizaje, la 

atención personalizada a estudiantes y padres de familia, así como las reuniones del 

docente. El tiempo del horario de clases debe respetar lo establecido por el currículo, 

suficientemente flexible para ajustarse cuando sea necesario. Finalmente, tanto el 

horario de clases como el tiempo del docente, debe tener en cuenta las reuniones que 

surgen como parte de un calendario académico y/o dinámica escolar. 

 

Inteligencia emocional 

Concepto de Inteligencia Emocional. A raíz de las consecuencias de la 

pandemia COVID-19 se han realizado diversas reflexiones sobre la contribución de 

la educación en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. Puesto 

que estos escenarios han demostrado que lo cognitivo no es garantía para tener éxito 

en la vida cotidiana. Es así que la UNESCO (2020), en su informe sobre la educación 

durante la pandemia expresó la importancia de abordar trasversalmente el 

aprendizaje socioemocional como una dimensión central de los procesos educativos. 

Sobre lo expuesto y el valor de la Inteligencia emocional (IE) en educación, existe una 

extensa literatura y conceptos variados sobre esta variable de estudio. Para Malpica 

(2018), es Thorndike quien, en el año 1920, plantea la importancia de considerar 
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aspectos no cognitivos en componentes de la inteligencia global. Será en el año 1937, 

y luego de investigaciones más profundas que se utilizarán conceptos como 

inteligencia social para referirse a la habilidad de comprender a las personas y poder 

así, relacionarse sabiamente.  

Peter Salovey y John Mayer, fueron de los primeros en abordar el término inteligencia 

emocional como actualmente se usa. Sin embargo, esta concepción alcanzó la mirada 

del mundo cuando Daniel Goleman publicó el libro “La inteligencia Emocional”, en 

1995.  Siendo este último uno de los fundadores en dar a conocer un nuevo tipo de 

inteligencia y acuñar el término. Antes fue, Howard Gardner, con su teoría de 

inteligencias múltiples ya hacía una primera aproximación nombrando la inteligencia 

interpersonal y la intrapersonal como una facultad que se puede desarrollar.  

Es así que, para Goleman, las personas que han alcanzado un buen desarrollo 

emocional, es decir, que son capaces de gobernar sus emociones y saben establecer 

vínculos emocionalmente sanos con otras personas, logran situarse de mejor manera 

en los diversos aspectos de la vida (Vivas et al., 2007).  De esta manera, la propuesta 

de Goleman termina considerándose como una de los grandes aportes y revelaciones 

de la psicología y educación del siglo XX. 

Definición de Inteligencia Emocional. Respecto a este apartado, existen 

varias definiciones de autores diversos, cada una de ellas acompañadas de un 

respaldo teórico que dan validez y sentido al fundamento, sin embargo, en esta 

investigación se ha visto conveniente considerar aquellas definiciones que responden 

al problema de nuestra investigación. 

Es así que para Goleman (2018), la inteligencia emocional es la “capacidad de 

gestionarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones de forma eficaz” (p.74). Es decir, 

permite gestionar los propios sentimientos y establecer vínculos sanos con las personas 

que nos rodean.  

Por otro lado, BarOn & Parker (2018), establece una nueva definición, entendiendo a 

la inteligencia emocional como “un conjunto de habilidades emocionales, personales 

e interpersonales, que influyen en la capacidad para enfrentarse a las exigencias y 

presiones del medio ambiente” (p.9).  

En ese sentido, en definitiva, el término inteligencia emocional (IE) centra la atención 

a la dimensión humana de la persona; reconoce los sentimientos propios y ajenos como 



29 
 

elementos importantes en la formación completa de la persona y su capacidad de 

vincularse, adaptarse y comprometerse con el mundo que le rodea; y resalta el valor 

de aprender a manejar bien las emociones, como el autocontrol, la empatía, entre otros.  

 

Importancia de la Inteligencia emocional para BarOn 

Durante muchos años, la educación ha enfatizado en el desarrollo de conocimientos 

cognitivos. Entendidos estos como las habilidades para adquirir, recordar y aplicar 

información. Determinándose qué tan aptos se encuentran los estudiantes para 

desarrollar una habilidad y/o tarea a través de “pruebas de inteligencia”, las cuales 

establecían un coeficiente intelectual a los estudiantes (BarOn et al., 2007). 

Frente a lo expuesto es válido preguntarse, y ¿qué pasa después de la escuela? Para 

BarOn et al. (2007), el coeficiente intelectual es un predictor débil para determinar 

cómo los estudiantes logran relacionarse con los demás y cómo se enfrentan a los 

diferentes desafíos diarios. Para el autor, las personas que son emocionalmente y 

socialmente inteligentes tendrán capacidad para comprender y relacionarse 

sanamente con las personas que los rodean, adaptándose a lo nuevo gestionando 

eficazmente los nuevos escenarios que la vida te presenta.  

 

Características de la persona emocionalmente inteligente 

Según Begoña (2000), las características que describen a la persona 

emocionalmente inteligente son las que a continuación se esquematizan en la siguiente 

imagen: 
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Figura 4 

Características de la persona emocionalmente inteligente 

Nota. Datos obtenidos de Ibarra (2000).   
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Modelos de la Inteligencia Emocional y Social 

Según Fernández & Extremera (2001), existen dos modelos representativos asociados 

a la Inteligencia emocional: los  modelos mixtos y el modelo de habilidad. Siendo los 

modelos mixtos los más utilizados en lo educativo, representado por Goleman y 

BarOn, puesto que vinculan aspectos de la personalidad como el optimismo y la 

automotivación. En el caso del modelo de habilidades, este está basado en habilidades 

que permiten el procesamiento de información emocional, siendo su máximo 

representante el modelo de Salovey y Mayer. 

Por lo expresado, es importante resaltar que Gálvez (2017) afirma que estos dos 

modelos son considerados los principales y a partir de ellos se derivan diversas 

propuestas existentes.  

En relación al presente estudio, el modelo que se manejará será el modelo mixto de 

Reuven Bar-On. Para este modelo, su autor, Bar-On, usa el término inteligencia 

emocional y social, buscando dar a conocer su valor en lo educativo.  

 

Dimensiones de la inteligencia emocional  

Bar-On luego de una exhaustiva investigación, identificó cinco áreas importantes:  

A continuación se procede a explicar cada una de ellas, partiendo de las definiciones 

establecidas por Ugarriza (2001) y Fernández & Extremera (2001): 

Habilidades intrapersonales. Evalúa su yo personal, desde el diálogo 

interior. Determinada por los siguientes subcomponentes: (a) Conocimiento de la 

propia persona, la que es la habilidad para identificar y entender sus propios 

sentimientos y emociones; (b) el asertividad, que permite expresar los sentimientos, 

las creencias y la manera de pensar sin herir o destruir a los demás. c) el 

autoconcepto, que es la habilidad de conocimiento, respeto y aceptación de nuestra 

propia persona, aceptando, lo bueno y menos bueno que posee, así como también las 

limitaciones y posibilidades; la autorrealización, entendida como la capacidad para 
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alzando lo que realmente se quiere y (d) la independencia, es decir, capacidad para 

autodirigirse. 

Habilidades interpersonales. La persona es emocional y socialmente 

inteligente cuando reconoce las emociones, los sentimientos y las necesidades de las 

personas que le rodean, logrando generar vínculos sanos, cooperativos y 

constructivos (Bar-On R, 2006). 

Este nivel comprende los siguientes subcomponentes: (a) la empatía, 

caracterizada por el poder sentir, entender y valorar los sentimientos de cada persona; 

(b) las relaciones interpersonales, que permite generar y mantener vínculos sanos; y 

(c) la responsabilidad social, quiere decir mostrarse como una persona parte de un 

equipo que se caracteriza por la colaboración, compromiso compartido en lo social. 

 Adaptabilidad. Según Bar-On R (2006), se refleja que la persona es 

emocional y socialmente inteligente cuando gestiona eficientemente los cambios 

personales, sociales y/o medioambientales en las diferentes situaciones que la vida 

presenta. Esto supone la capacidad en enfrentar, realista y flexiblemente, las nuevas 

situaciones. Es así que este nivel comprende: (a) la solución de problemas, la cual 

permite identificar la situación y entenderlo y generar e implementar alternativas 

posibles de solución; (b) la prueba de la realidad, supone medir los niveles de verdad 

entre lo que experimentamos y lo que realmente existe; (c) la flexibilidad, la cual 

permite realizar diferentes ajusto en nuestra vida cotidiana; como: pensamientos, 

conductas, entre otros. 

Manejo de estrés. Permiten tener una mirada optimista frente a nuevos y 

diversos escenarios que la vida te presenta.  Entre los mecanismos se encuentran: (a) 

la tolerancia al estrés, que permite resistir situaciones adversas; y (b) el control de los 

impulsos, que supone gestionar las emociones y tener control de nuestras reacciones. 

Estado de ánimo general. Permitirá situarse frente a los cambios que se 

presenten y dar respuestas a diferentes situaciones, tanto personales como sociales. 

Como ejemplo se puede mencionar: (a) la felicidad, caracterizada por la sensación 

satisfacción personal con nuestra vida; y (b) el optimismo, actitud positiva frente a la 

vida. 
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Finalmente, sobre este modelo, la Federación de Enseñanza de Andalucía (2011) 

resaltó cómo a través de sus competencias buscan explicar la manera en la que un 

persona establece vínculos con las personas de su entorno cercana y el mundo que le 

rodea. Posibilitando, influir significativamente en la vida de cada estudiante y 

finalmente, lograr adaptarse activamente a las presiones y demandas del entorno y el 

momento histórico que le toca vivir. 

 

Propuesta educativa de la Institución Educativa de estudio 

Por las características del estudio, el investigador considera importante 

especificar los aspectos más significativos de la propuesta educativa de la Institución 

Educativa Privada donde se desarrolla el estudio, las cuales se tratan a continuación: 

Misión y Visión. La Institución educativa Colegio Isabel Flores de Oliva 

[CIFO] (s.f.), donde se realiza la presente investigación, tiene como misión promover 

en sus estudiantes una manera de pensar y hacer, siendo esta desde la metodología 

activa y colaborativa, así como dinamizando procesos educativos personalizados y 

promoviendo la transformación social. Todo lo anterior desde un clima educativo, de 

expansión y diálogo, siguiendo los principios inspirados en San Pedro Poveda. 

Además, tiene una visión de formar futuros ciudadanos responsables, investigadores, 

de sólidos valores éticos, democráticos, con capacidad crítica, comprometidos con la 

promoción humana y la generación de sociedades más humanas, justa e inclusiva. 

Propuesta de gestión. La gestión de la Institución educativa, es en sí misma 

educadora y orientadora para la vida, pues enfatiza el servicio y compromiso de 

todos los que conforman la comunidad educativa. 

Buscando el desarrollo integral de la persona, se debe configurar una gestión 

caracterizada por el modelo organizacional y centrada en la persona del estudiante.  

La organización educativa enfatiza la dimensión humana de los diferentes los actores 

que interactúan en el proceso educativo, estimulando la motivación, la comunicación, 

la participación, la colaboración y reciprocidad; respondiendo de esta manera a una 

comunidad escolar democrática con calidad y equidad. 
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Principios de gestión Institucional. Los principios que orientan la gestión 

que ponemos en práctica son: (1) autoridad; (2) coordinación; (3) comunicación; y 

(4) corresponsabilidad. 

 

Figura 5  

Principios que orientan la gestión de la Institución Educativa a investigar 

Nota. Datos tomados de la propuesta pedagógica institucional. 

  

Estrategias de gestión Institucional. Para alcanzar la formación holística 

de cada persona, se hace necesario plantear las diferentes estrategias de gestión: 

motivar y estimular a los miembros de la comunidad educativa; fortalecer las 
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relaciones humanas; crear una ambiente cooperación; y fortalecer los canales de 

comunicación. 

l 

 

Figura 6 

Estrategias de gestión institucional 

Nota. Datos tomados de la propuesta pedagógica institucional.  

Propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica que impulsa la 

Institución Educativa de estudio tiene su base en la formación humanista que 

propone San Pedro Poveda. Su centro es la persona y su formación integral. Todas y 

cada una de las personas que son parte de comunidad educativa cumple un rol 

formador que aporta en los propósitos de formación centrada en los estudiantes.  
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De esta manera, se enseña una manera de situarse en la realidad. Este implica una 

actitud de compromiso con el estudio como una práctica que permite construir 

criterios para la toma de decisiones y una actitud sensible frente a las distintas 

realidades que viven las personas en sus diferentes entornos.  

 

 Glosario de términos 

Persona. Individuo singular, autónomo, en constante transformación, encarnado en su 

realidad desde compromiso responsable. Abierto al mundo que le rodea a través de la 

adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados y asimilados. 

Educación. Proceso que buscan el perfeccionamiento intencionado del individuo 

como persona y su incorporación en la sociedad, para el ejercicio de su rol ciudadano. 

Es un proceso que se desarrolla de adentro hacia fuera. 

Gestión.  Se entiende gestión como la capacidad de crear una relación significativa 

entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los 

propósitos que la institución considerada importante y crear condiciones nuevas y 

mejores. 

Gestión educativa: Son las acciones que se realizan, dentro de un sistema interno, 

donde se planifica, hace, verifica y actúa en función de los objetivos institucionales, 

siendo lo administrativo un soporte de apoyo. Se nutre y/o es influenciable por un 

contexto externo. 

Educación personalizada. Entendida como un proceso que tiene como centro del 

hacer educativo a la persona que se educa. Busca el perfeccionamiento intencional de 

la persona en sus facultades específicas (inteligencia y voluntad) y en las dimensiones 

que la componen, logrando formar hombres y mujeres que se conocen así mismo, 

saben convivir con otros y son agentes de cambio en sus realidades concretas. 

Inteligencia. Capacidad que tiene la persona de entender, comprender un hecho 

personal o ajeno y/o escoger la mejor alternativa de solución frente a un problemas o 

elaboración de un bien valioso. 

Emoción. Es un estado complejo de la persona que está caracterizado por una 

exaltación o revolución que induce a una respuesta organizada. Las emociones se 

producen por una respuesta a un hecho interno o externo a la persona.  
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Inteligencia emocional. Esta investigación, partiendo de BarOn, entiende inteligencia 

emocional como un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de 

destrezas que influyen directamente en el bienestar y la salud emocional de la persona. 

Su desarrollo permite la adaptabilidad del ser humano y su capacidad para asumir las 

demandas y desafíos que le presenta el mundo que le rodea. 

Habilidad Intrapersonal. Tomando de referencia a Gardner, las habilidades 

interpersonales están asociadas a la capacidad introspectiva que tiene cada persona. 

Esto implica el reconocimiento de los propios sentimientos, pensamientos y 

reacciones, así como la observación de cómo estos afectan a la vida personal. 

Habilidad Interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad para sostener 

en el tiempo vínculos sanos con otras personas. Esto implica dominar las habilidades 

sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales y 

asertividad. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 Operacionalización de las variables 

Operacionalización variable: Gestión de Educación Personalizada 

Definición Conceptual. Para García Hoz (1993) y Bernardo et al. (2014), la 

gestión de educación personalizada debe ser entendida como un sistema que encierra 

principios, estructura, finalidad, realidades sensibles y relaciones entre sus partes. 

Siendo estas las principales características de cualquier sistema que pretenda ser de 

educación personalizada y cuyo fin es el perfeccionamiento intencional de la persona 

mediante la convivencia cordial y la actividad bien realizada. 
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 Definición Operacional. La educación personalizada será evaluada con un 

instrumento de Escala de Likert, el cual tiene cuatro factores de medición: 

estructurales, personales, materiales y funcionales. La cuantificación utilizada 

consiste en atribuir un número a cada una de las cuatro categorías de evaluación. Se 

conceden cinco puntos a cada “muy de acuerdo”; cuatro, a cada “de acuerdo”; tres, a 

cada “medianamente de acuerdo”; dos, a cada “en desacuerdo”; y uno, a cada “muy 

en desacuerdo”. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Gestión de educación personalizada  

V 1 Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles 

rangos 

G
es

ti
ón

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
iz

ad
a D1: Factores 

Estructurales  

- Cuenta con Proyecto 

educativo definido y claro. 

- Delegación funciones y/o 

tareas. 

- Coordinación con órganos 

de gestión. 

- Realiza acompañamiento y 

evaluación de procesos. 

1-8 -Muy en 

desacuerdo (1) 

-En 

desacuerdo (2) 

-

Medianamente 

de acuerdo (3) 

-De acuerdo 

(4) 

-Muy de 

acuerdo (5) 

Alto 

 [132 - 

180] 

Medio 

[84 -

131] 

Bajo 

[36 - 83] 

 

D2: Factores 

Personales 

 

- Apertura y facilidad de 

interrelación entre 

miembros de la comunidad. 

- Existencia de estudiantes 

abiertos con apertura a la 

realidad. 

- Existencia de maestros 

comprometidos en una 

Educación personalizada. 

- Existencia de espacios de 

participación y 

representación. 

9-20 
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Nota. Datos tomados de Carrasco et al. (2018)  

 

Operacionalización variable: Inteligencia emocional 

Definición Conceptual. Para Bar-On et al. (2007), la inteligencia emocional 

está determinada por conocimientos y aptitudes emocionales, ya sean propias o 

interpersonales. Asimismo, esta se explicita en la capacidad que tiene la persona para 

entenderse, expresarse, comprender y establecer vínculos sanos con las personas que 

le rodean y enfrentar con éxito las diferentes situaciones de la vida diaria.  

Definición Operacional. Se evaluará con un cuestionario creado y 

contextualizado acorde a las características de la población de estudio a través de una 

Escala de Likert. Para obtener datos de análisis, se consideraron los cinco 

componentes de la Inteligencia emocional  Bar-On et al. (2007): Intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo general. Así como se 

consideraron cinco niveles de desarrollo: Nunca, Rara vez, A veces, A menudo y 

Siempre. El puntaje parcial por dimensión, se alcanzará sumando las puntaciones de 

los ítems correspondientes a cada dimensión; dando un resultado final a partir de la 

sumatoria del puntaje parcial de cada dimensión. 

  

D3: Factores 

Materiales  

 

- Existencia de espacios 

adecuados para diferentes 

actividades. 

- Uso de materiales  

eficientes, sencillos y 

rentables. 

21-28  

D4: Factores 

Funcionales 

 

- Distribución del tiempo de 

la estudiante variada. 

- Distribución del tiempo del 

profesor que considera al 

estudiante. 

29-36  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Inteligencia emocional 

V 2 Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles 

rangos 

In
te

lig
en

ci
a 

em
oc

io
na

l D1: 

Intrapersonal  

- Comprensión emocional 

de sí mismo.  

- Conocimiento de sus 

cualidades y limitaciones 

propias.  

- Consciencia de su estado 

anímica para poder tomar 

decisiones.   

1-5  

- Muy rara 

vez (1) 

- Rara vez 

(2) 

- A menudo 

(3) 

- Muy 

a menudo 

(4) 

Alto 

 [88 - 120] 

Medio 

[56 - 87] 

Bajo 

[24 - 55] 

D2: 

Interpersonal  

- Muestra empatía por los 

sentimientos de los 

demás. 

- Colabora en la 

construcción del tejido 

social de grupo. 

- Establece vínculos sanos 

con sus compañeros. 

6-9  

D3: 

Adaptabilidad  

- Soluciona problemas de la 

vida diaria. 

- Reconoce las situaciones 

de su entorno 

- Flexibilidad para adaptar 

a lo nuevo. 

10-

14 

 

D4: Manejo de 

estrés  

- Afronta situaciones 

adversas. 

- Controla sus emociones. 

 

15-

19 

 

D5: Estado de 

ánimo general 

- Comunica sentimientos 

positivos de la vida. 

20-

24 
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Nota. Datos tomados de BarOn et al. (2007) 

 

Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación fue de tipo básica, de nivel explicativo. Dado desde la 

perspectiva de Ñaupas et al. (2014), este tipo de investigación parte de la observación 

del investigador y servirá de cimiento para investigaciones aplicadas o tecnológicas. 

Asimismo, reconoce al nivel explicativo como el más riguroso y profundo de este tipo 

de investigación. 

Además, siguió el método hipotético–deductivo, debido a que, esbozó una hipótesis 

que fue contrastada y validada. En tal sentido, Ñaupas et al. (2014)  explicó que este 

método consiste en ir de la hipótesis al razonamiento deductivo para establecer su 

veracidad o falsedad. 

El estudio siguió un enfoque cuantitativo, de diseño transeccional, del tipo 

correlacional-causal. Para Hernandez & Mendoza (2018), en este tipo de diseño la 

causalidad ya existe, siendo el investigador quien establece la direccionalidad del 

estudio y las vinculaciones de las causas y/o efectos. 

El mismo que se grafica de la siguiente manera: 

En el esquema: 

 

 

 

 

- Valora los aspectos 

positivos frente a los 

hechos de la vida. 

M:  V1       V2  
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Población y Muestra 

 

Población de estudio 

La población la constituyen 176 estudiantes del VII Ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021.  

 

Tabla 3 

Composición de la población de estudio. 

 Cantidad de estudiantes 

Tercero 47 

Cuarto 60 

Quinto 69 

Total 176 

Nota. Datos tomados del padrón de matriculados de la Institución educativa. 
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Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra estará conformado por 104 estudiantes de cuarto y quinto año 

de VII Ciclo de educación secundaria, cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años. Por 

situaciones particulares no participaron estudiantes de tercer año. 

Para efecto de calcular la muestra necesaria para la investigación se aplicó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde: 

n= muestra 

Z= nivel de confianza, 94%: 2 = 47%: 100 = 0,47 

*Siguiendo a Ñaupas et al. (2014) debido a la falta de holgura de recursos, se toma una 

confiabilidad del 94%. Reconociéndose en la Tabla de áreas bajo la curva normal, 

tipificada de 0 a Z, 0,47 tiene como valor correspondiente 1.89 
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Redondeando: n= 101 

En consecuencia, la muestra definitiva global necesaria de una población de 176 

estudiantes del VII de una Institución Educativa Privada es 101. 

 

Selección de la muestra 

Con respecto a la selección de la muestra, dado las condiciones de accesibilidad del 

investigador, se optó por un muestreo no probabilístico, por juicio. Para Ñaupas et al. 

(2014), este tipo de muestra no utiliza ninguna ley del azar ni el cálculo de 

probabilidades y se caracteriza por que son seleccionadas siguiendo los criterios del 

propio investigador. 

En tal sentido, siguiendo las recomendaciones de Carrasco (2019), en cuanto a  la 

necesidad de conocer objetivamente las características de la población para  poder 

tener mejores criterios de representatividad, para la selección de la muestra se 

consideraron ciertos criterios de inclusión y exclusión: (1) estudiantes de educación 

secundaria que se encuentres en los dos últimos años del VII ciclo de educación básica; 

(2) estudiantes que tengan cumplido la edad permitida por la Educación Básica 

Regular para los grados correspondientes; (3) estudiantes, de los dos últimos años del 

VII ciclo, ingresados a la Institución Educativa en el nivel inicial o los dos primeros 

años de Primaria; (4) estudiantes que no son de inclusión; (5) estudiantes que no fueron 

seleccionados para la aplicación de la prueba piloto. 
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En la siguiente tabla, se especifica la muestra según su sexo. 

  

Tabla 4 

Composición de la muestra de estudio. 

 VII CICLO 

Hombres Mujeres Total 

4to 25 27 52 

5to 25 27 52 

Total       50                       54                     104 

Nota. Tomado del padrón de matriculados de la Institución educativa 

En la tabla se evidencia que la muestra está constituida por 52 estudiantes mujeres y 

52 varones. Representado una muestra total de 104 estudiantes. 

 

Instrumentos de Recolección de datos  

Según Ñaupas et al. (2014) , las técnicas e instrumentos de investigación 

permiten probar o contrastar las hipótesis de estudio; ya que describen los 

procedimientos y herramientas a través de los cuales se recogen los datos e 

informaciones indispensable dentro de una investigación. 

En la presente investigación, las variables son cualitativas ordinales y se siguió 

la técnica de encuesta; así como al cuestionario como instrumento de medición, tipo 

escala Likert. Por otro lado, se aplicarán dos instrumentos compuestos por cinco (05) 

escalas cada uno, que permitirán obtener resultados respecto a la gestión de la 

educación personalizada y la inteligencia emocional de los estudiantes de educación 

secundaria de una Institución Educativa Privada -UGEL:03. 
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Validación y confiabilidad de los instrumentos de medición 

Validez. Para Hernandez & Mendoza (2018), la validez hace referencia al 

nivel en que un instrumento diseñado logra medir, significativamente y 

adecuadamente, la variable que tiene intensión medir. Esta investigación para 

verificar la validez de los instrumentos se recurrió a juicio de cuatro expertos en el 

campo de estudio. 

Según Supo (2013), el juicio de expertos es parte de la fase cualitativa en el 

proceso de validación. Esta permite revisar los ítems bajo criterios de suficiencia, 

pertinencia y claridad de redactados. Los cuatro expertos, a través de una carta 

solicitando su colaboración en la validación de instrumentos, recibieron la matriz de 

consistencia, matriz de operacionalización de las variables, tabla de especificación 

por variable, el instrumento de recojo de información y las respectivas fichas de 

validación por cada una de ellas. 

 

Tabla 5 

Validación de instrumentos por expertos 

Nº Experto Cuestionario de 

GEP 

Cuestionario de IE 

1 Elsa Tueros Way. 89% 88.5% 

2 Enrique Revilla Figueroa. 90.5% 90% 

3 Bertha De la Portilla 

Velásquez. 

88.5% 86% 

4 Luz Elena Patarroyo López. 90.62% 98.75% 

PROMEDIO 89.65% 90.81% 

 

En la validación de la variable 1, “Gestión de la educación personalizada” se tiene un 

valor de 89.65%, encontrándose en el rango de “Excelente” y en la variable 2, 

“Inteligencia emocional” un valor de 90.81%, el cual está también en el rango de 
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“Excelente”; lo cual, dado la valoración de los expertos, se concluye que los 

instrumentos de recolección de datos son pertinentes para esta investigación. 

 

 Confiabilidad. Para Supo (2013), una vez que se ha determinado la validez 

de contenido comienza la etapa cuantitativa de la validación de instrumentos; la cual 

tiene como objetivo la evaluación de las propiedades métricas mediante la aplicación 

de una prueba piloto. 

En tal sentido, buscando confirmar la fiabilidad en los instrumentos, el presente 

estudio aplicó una prueba piloto a catorce estudiantes de la misma unidad de análisis. 

Supo (2013), manifiesta en esta etapa es necesario que el investigador aplique 

directamente la prueba piloto puesto que, es importante tener la certeza de que cada 

concepto que constituyen los instrumentos fue entendido claramente. En 

consecuencia, para efectos de la aplicación de la prueba piloto, la investigadora de 

este estudio a través de una sesión de videoconferencia explicó los objetivos, 

recomendaciones y facilitó el enlace de la aplicación virtual de los cuestionarios a los 

estudiantes. 

Una vez obtenido el consolidado de los datos, haciendo uso del programa Excel y 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) se realizó el cálculo de consistencia 

interna con el estadístico Alfa de Cronbach. En tal sentido, Ñaupas et al., (2014) 

afirman que la prueba y/o instrumento será reconocida como confiable cuando estás 

al aplicarse nuevamente, en condiciones similares o equivalentes, arrogan los mismo 

resultados. A continuación se detallan los resultados según variables:  

Confiabilidad del instrumento 1: Gestión de educativa personalizada. Se 

ejecutó la prueba de confiabilidad del instrumento “Gestión de la educación 

personalizada” aplicada a 104 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de 

una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021 
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Tabla 6 

Estadística de fiabilidad instrumento de la variable 1 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,892 36 

 

Según los resultados del análisis de fiabilidad, se muestra una confiabilidad del 

89.2% indicando que el instrumento de la variable “Gestión de la educación 

personalizada”, de 36 ítems, tiene una confiabilidad alta para ser aplicado a la 

investigación. 

Confiabilidad del instrumento 2: Inteligencia emocional. Se ejecutó la 

prueba de confiabilidad del instrumento “Inteligencia emocional” aplicada a 104 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

 

Tabla 7 

Estadística de fiabilidad instrumento de la variable 2. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,866 

 

24 

Fuente. Datos tomados de SPP25 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, se muestra una confiabilidad 

del 86.6% indicando que el instrumento de la variable “Inteligencia emocional”, de 

24 ítems, tiene una confiabilidad alta para ser aplicado a la investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Según Hernandez Sampieri & Mendoza Torres (2018), para realizar un análisis 

cuantitativo se debe partir de la matriz que contienen los datos codificados y 

haciendo uso de un programa estadístico apropiado se procede a realizar un análisis 

descriptivo de los datos por variable y luego, un análisis estadístico inferencial el 

cual permite preparar los resultados. En tal sentido, este estudio para el análisis 

descriptivo e inferencial hizo uso del programa estadístico SPSS. 

A continuación, se detalla el análisis descriptivo del estudio: 

 

Análisis de la variable: Gestión de educación personalizada 

La Variable Gestión de educación personalizada presenta las dimensiones: factores 

estructurales, personales, materiales y funcionales. Para efectos de su a análisis se ha 

trabajado con los niveles: bajo, medio y alto; según la percepción de los estudiantes 

del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Tabla 8 

Percepción de Gestión de Educación Personalizada 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 23 22,1  

Medio 52 50,0  

Alto 29 27,9  

Total 104 100 
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Figura 7 

Percepción de Gestión de Educación Personalizada 

 

 

 

De acuerdo a la información contenida en la Tabla 8 y Figura 7, se evidencia un total 

de 104 estudiantes del VII Ciclo encuestados. De los cuales el 22,1% (23) considera 

en un nivel bajo en la gestión de educación personalizada, el 50% (52) expresaron un 

nivel medio y el 27,9% (29) de estudiantes la señalaron un nivel alto. Los datos 

evidencian un mayor porcentaje nivel medio en la percepción de la gestión de 

educación personalizada. 

A continuación, se presentan las tablas de frecuencias por cada dimensión de la 

variable gestión de educación personalizada: 

A. Dimensión 1: Factores Estructurales 

 

Tabla 9 

Percepción de los factores estructurales 
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Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 20 19,2 

Medio 55 52,9 

Alto 29 27,9 

Total 104 100 

 

 

Figura 8 

Percepción de factores estructurales 

 
 
Respecto a la Tabla 9 y Figura 8, se evidencia, de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 19,2% (20) expresa en un nivel bajo los factores estructurales 

asociados a la gestión de educación personalizada, el 52,9% (55) manifiesta un nivel 

medio y el 27,9% (29) de estudiantes la considera un nivel alto. Los datos evidencian 

un mayor porcentaje en el nivel medio de los factores estructurales asociados a la 

gestión de educación personalizada. 
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B. Dimensión 2: Factores Personales 

 

Tabla 10 

Percepción de los factores personales. 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 21 20,2 

Medio 54 51,9 

Alto 29 27,9 

Total 104 100 

 

Figura 9 

Percepción de los factores personales. 

 

 

Respecto a la Tabla 10 y Figura 9, da a conocer de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 20,2% (21) considera en un nivel bajo los factores personales, 

el 51,92% (54) la señala en nivel medio y el 27,9% (29) de estudiantes manifiesta 
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encontrarse en un nivel alto. Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel 

medio de los factores personales asociados a la gestión de educación personalizada. 

C. Dimensión 3: Factores Materiales 

 

Tabla 11 

Percepción de los factores materiales. 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 23 22,1 

Medio 54 51,9 

Alto 27 26,0 

Total 104 100 

 

Figura 10 

Percepción de los factores materiales 
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Como se muestra en la Tabla 11 y Figura 10, de un total 104 estudiantes de VII Ciclo 

encuestados, el 22,12% (23) considera en un nivel bajo los factores materiales, el 

51,92% (54) la expresa encontrarse en un nivel medio y el 26% (27) las señala en un 

nivel alto. Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel medio de los 

factores materiales asociados a la gestión de educación personalizada. 

A. Dimensión 4: Factores Funcionales 

 

Tabla 12 

Percepción de los factores funcionales. 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 28 26,9 

Medio 44 42,3 

Alto 32 30,8 

Total 104 100 

 

Figura 11 

Percepción de los factores funcionales 
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En relación a la Tabla 12 y Figura 11, evidencia de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 26,9% (28) la percibe en un nivel bajo, el 42,3% (44) 

manifiesta encontrarse en un nivel medio y un 38,8% (32) considera que las 

funciones funcionales se encuentran en un nivel alto. Los datos evidencian un mayor 

porcentaje en el nivel medio y alto de los factores funcionales asociados a la gestión 

de educación personalizada. 

 

Análisis de la variable: Inteligencia emocional 

La Variable Inteligencia emocional presenta las dimensiones: habilidades 

intrapersonales, interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo 

general. Para efectos de su análisis se ha trabajado con los niveles: bajo, medio y 

alto; según la percepción de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 13 

Nivel de la Inteligencia emocional. 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 24 23,1 

Medio 48 46,2 

Alto 32 30,8 

Total 104 100 

 

Figura 12 

Percepción de la inteligencia emocional 
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De acuerdo a la tabla 13 y figura 12, de un total de 104 estudiantes de VII Ciclo 

encuestados, el 23,1% (24) tiene en un nivel bajo la inteligencia emocional, el 46,2% 

(48) en un nivel medio y un 30,8% (32) de estudiantes se encuentra en un nivel alto.  

Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel medio y alto en la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 

A continuación se presentan las tablas de frecuencias por cada dimensión de la 

variable Inteligencia emocional: 

A. Dimensión 1: Habilidades Intrapersonales 

 

Tabla 14  

Nivel de las habilidades intrapersonales. 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 23 22,1 

Medio 44 42,3 

Alto 37 35,6 

Total 104 100 
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Figura 13 

Nivel de las habilidades intrapersonales 

 

En relación a la Tabla 14 y Figura 13, se evidencia, de un total 104 estudiantes de 

VII Ciclo encuestados, representando que el 22,1% (23) se encuentra en la dimensión 

habilidades intrapersonal en un nivel bajo, el 42,3% (44) que se ubica en un nivel 

medio y el 35,6% (37) de estudiantes está en un nivel alto. Los datos evidencian un 

mayor porcentaje en el nivel medio y alto en las habilidades intrapersonales de los 

estudiantes. 

 

B. Dimensión 2: Habilidades Interpersonales 

 

Tabla 15.  

Nivel de las habilidades interpersonales 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 18 17,3 

Medio 55 52,9 
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Alto 31 29,8 

Total 104 100 

 

Figura 14 

Nivel de las habilidades interpersonales 

 

De acuerdo a la información contenida en la Tabla 15 y Figura 14, de un total 104 

estudiantes de VII Ciclo encuestados, el 17,3% (18) tiene un nivel bajo en la 

dimensión habilidades interpersonales, el 52,9% (55) se encuentra en un nivel medio 

y en un nivel alto, el 29,8% (31). Los datos evidencian un mayor porcentaje en el 

nivel medio en las habilidades interpersonales de los estudiantes. 

C. Dimensión 3: Adaptabilidad 

 

Tabla 16 

Nivel de la adaptabilidad 
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Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 23 22,1 

Medio 44 42,3 

Alto 37 35,6 

Total 104 100 

 

Figura 15 

Nivel de la adaptabilidad 

 

 

Respecto a la Tabla 16 y Figura 15, se muestra de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 22,1% (23) está en un nivel bajo en la dimensión adaptabilidad, 

el 42,3% (44) se encuentra en un nivel medio seguido de un 35,6%, (37) en un nivel 

alto. Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel medio y alto en la 

adaptabilidad de los estudiantes. 

D. Dimensión 4: Manejo de estrés 
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Tabla 17.  

Nivel del manejo de estrés. 

 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 23 22,1 

Medio 44 42,3 

Alto 37 35,6 

Total 104 100 

 

Figura 16 

Nivel del manejo del estrés 

  

 

Respecto a la Tabla 17 y Figura 16, se muestra de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 22,1% (23) está en un nivel bajo en la dimensión manejo del 

estrés, el 42,3% (44) se encuentra en un nivel medio seguido de un 35,6% (37), en un 

nivel alto. Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel medio y alto en las 

habilidades manejo del estrés de los estudiantes. 
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E. Dimensión 5: Estado de ánimo general 

Tabla 18.  

Nivel del estado de ánimo general 

 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 18 17,3 

Medio 48 46,2 

Alto 38 36,5 

Total 104 100 

 

Figura 17 

Nivel del estado de ánimo general 

  

 

De acuerdo a la Tabla 18 y Figura 17, se evidencia de un total 104 estudiantes de VII 

Ciclo encuestados, el 17,3% (18) tiene en la dimensión estado de ánimo en general 

un nivel bajo, el 46,2% (48) se encuentra en un nivel medio y un 36,5% (38) 
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representa un nivel alto. Los datos evidencian un mayor porcentaje en el nivel medio 

y alto en el estado de ánimo en general de los estudiantes. 

 

Prueba de Hipótesis  

Siguiendo a Kerlinger (2002), la investigación estadística inferencial tiene como 

objetivo poner a prueba las hipótesis de la investigación a través del planteamiento 

de hipótesis estadísticas, las cuales se prueban formulando una proposición 

alternativa contraria.  Para realizar la prueba de hipótesis previamente se debe 

analizar la distribución muestral y el nivel de significancia (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018). 

A continuación, se detalla el proceso realizado para esta investigación: 

 

Prueba de normalidad  

Se realizó la prueba de normalidad de los valores numéricos de la sumatoria de la 

variable gestión de educación personalizada y de la variable inteligencia emocional. 

 

Tabla 19.  

Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

Prueba de normalidad 

 Variables de estudio 

Gestión de 

Educación 

Personalizada 

Inteligencia 

Emocional 

N 104 104 

Media 125,22 84,02 
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Parámetros 

Normales 

Desviación 

Estándar 
22,696 16,746 

 

Absoluto 0,077 0,079 

Positivo 0,038 0,043 

Negativo 
- 0,077 - 0,079 

Estadístico de Prueba 0,077 0,079 

Sig. Asintótica (bilateral) 0,135 0,112 

 

En la Tabla 19, se expone los resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-

Smirnov, de las variables gestión de la educación personalizada e inteligencia 

emocional. 

 La prueba de normalidad muestra que la media de la variable gestión de educación 

personalizada es 125, 22, con una desviación estándar de 22,70. De la misma manera, 

la media de la variable inteligencia emocional es 84,02, con una desviación estándar 

de 16,75. 

En la Prueba de Kolmogorov-Smirnov puede verse que la variable gestión de la 

educación personaliza tiene un valor de significancia de 0,135; de igual manera la 

variable Inteligencia Emocional tiene 0,112. Como el valor de p fue mayor a 0,05 

ambas variables presentan en sus datos una distribución normal. Por lo cual, para los 

resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, se aplicó el análisis estadístico 

paramétrico. 

 

Nivel de significancia 

Es importante señalar que los niveles de significancia permiten determinar cuál es el 

nivel de probabilidad de generalizar los resultados estadísticos que fueron 

previamente fijados por el investigador (Hernández Sampieri & Mendoza 

Torres,2018). Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 

0,05. 
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Se ha considerado como regla de decisión, para aceptar o rechazar las hipótesis, los 

siguientes valores: 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

 

Decisión estadística de prueba 

Esta investigación es de carácter correlacional, en tal sentido las hipótesis planteadas 

vinculan a las variables de estudio: gestión de educación personalizada e inteligencia 

emocional.  Para esta investigación se determinó utilizar la prueba estadística 

paramétricas de coeficiente de correlación de Pearson. La cual se calcula partiendo 

de los resultados obtenidos en una muestra en dos variables (Hernandez Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018).  

De esta manera, esta prueba estadística permitió medir la intensidad y orientación 

que hay existe entre las variables de estudio. Hernández et al. (2018), expresa que 

cada vez que se analicen las variables de forma simultánea, brotará la necesidad de 

descubrir el grado de coherencia que estás tienen. Por esa razón, esta investigación 

establecerá la covarianza existente y saber de esta manera si comportamiento de una 

variable cambian conforme a la otra, o si; por el contrario, no existen patrón de 

asociación.  

Para la interpretación de las correlaciones se siguió la propuesta de Hernandez 

Sampieri & Mendoza Torres, 2018. 

 

-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

0.00  No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
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+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Presentación de resultados 

Contrastación de Hipótesis General 

Ho: La gestión de educación personalizada no influye significativamente en 

el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de 

una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021.  

Ha: La gestión de educación personalizada influye significativamente en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 20 

Correlación entre Gestión de Educación Personalizada e Inteligencia Emocional 

 

 

Gestión de  

educación 

personalizada 

Inteligencia Emocional 

Correlación de 

Pearson 
0,833 

R2 0,69 

Significancia 0,000 

N 104 
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En las 104 encuestas realizadas se muestra que existe una correlación positiva muy 

fuerte (R = 0,833) entre las variables Gestión de Educación Personalizada y la 

Inteligencia Emocional; además, el valor de significancia es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05); 

por lo tanto, se cumple que la gestión de educación personalizada influye 

significativamente en la inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,69; lo que significa que 

el 69% de la variación de la variable Inteligencia Emocional puede ser explicado a 

partir del comportamiento de la variable Gestión de Educación Personalizada. Aspecto 

que permite demostrar que, a mayor nivel de Gestión de Educación Personalizada, 

mayor será el nivel en que se expresa la variable Inteligencia Emocional.  

 

Contrastación de Hipótesis Específica 

Hipótesis específica 1. 

Ho: La gestión de educación personalizada no incide significativamente en 

las habilidades intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Ha: La gestión de educación personalizada incide significativamente en las 

habilidades intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 21 

Correlación entre Gestión de Educación Personalizada y Habilidades 

intrapersonales 

 

Gestión de  

Educación 

personalizada 

Habilidades 

Intrapersonales 
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Correlación de Pearson 0,715 

R2 0,51 

Significancia 0,000 

N 104 

 

Dado el valor (R = 0,715) se muestra una correlación positiva considerable entre la 

Gestión de Educación Personalizada y las Habilidades Intrapersonales; además, el 

valor de significancia           es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05); por lo tanto, se cumple que la 

gestión de la educación personalizada incide significativamente en las habilidades 

intrapersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,51; lo que significa que 

el 51% de la variación de la dimensión Habilidades Intrapersonales puede ser 

explicado a partir del comportamiento de la variable Gestión de Educación 

Personalizada. Aspecto que permite demostrar que, a mayor nivel de Gestión de 

Educación Personalizada, mayor será el nivel en que se expresa la dimensión 

Habilidades Intrapersonales. 

Hipótesis específica 2. 

Ho: La gestión de educación personalizada no incide significativamente en 

las habilidades interpersonales de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Ha: La gestión de educación personalizada incide significativamente en las 

habilidades interpersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 22 
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Correlación entre Gestión de Educación Personalizada y Habilidades 

interpersonales 

 
Gestión de Educación 

Personalizada 

Habilidades 

Interpersonales 

Correlación de Pearson 0,814 

R2 0,66 

Significancia 0,000 

N 104 

Nota. Resultados de la prueba R de Pearson, procesados en SPSS 25.  

 

Dado el valor (R = 0,814) se muestra una correlación positiva muy fuerte entre la 

Gestión de Educación Personalizada y las Habilidades Interpersonales; además, el 

valor de significancia           es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05); por lo tanto, se cumple que la 

gestión de la educación personalizada incide significativamente en las habilidades 

interpersonales de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-

UGEL:03. Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,66; lo que significa que 

el 66% de la variación de la dimensión Habilidades Interpersonales puede ser 

explicado a partir del comportamiento de la variable Gestión de Educación 

Personalizada. Aspecto que permite demostrar que, a mayor nivel de Gestión de 

Educación Personalizada, mayor será el nivel en que se expresa la dimensión 

Habilidades Interpersonales. 

Hipótesis específica 3. 

Ho: La gestión de educación personalizada no incide significativamente en la 

adaptabilidad de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 
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Ha: La gestión de educación personalizada incide significativamente en la 

adaptabilidad de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 
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Tabla 23 

Correlación entre Gestión de Educación Personalizada y la Adaptabilidad 

 

 Dado el valor (R = 0,715) se muestra una correlación positiva considerable 

entre la Gestión de Educación Personalizada y Adaptabilidad; además, el valor de 

significancia es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05); por lo tanto, se cumple que la gestión de 

educación personalizada incide significativamente en la adaptabilidad de los 

estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,51; lo que significa que el 

51% de la variación de la dimensión Adaptabilidad puede ser explicado a partir del 

comportamiento de la variable Gestión de Educación Personalizada. Aspecto que 

permite demostrar que, a mayor nivel de Gestión de Educación Personalizada, mayor 

será el nivel en que se expresa la dimensión Adaptabilidad. 

Hipótesis específica 4. 

 

Ho: La gestión de educación personalizada no repercute significativamente 

en el manejo del estrés de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Gestión de la 

Educación 

Personalizada 

Adaptabilidad 

Correlación de Pearson 0,715 

R2 0,51 

Significancia 0,000 

N 104 
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Ha: La gestión de educación personalizada repercute significativamente en el 

manejo del estrés de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa 

Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 24 

Correlación entre Gestión de Educación Personalizada y Manejo del estrés 

 

Gestión de la  

Educación 

Personalizada 

Manejo del Estrés 

Correlación de Pearson 0,715 

R2 0,51 

Significancia 0,000 

N 104 

 

Dado el valor (R = 0,715) se muestra una correlación positiva considerable entre la 

Gestión de Educación Personalizada y el Manejo del Estrés; además, el valor de 

significancia es ∝ = 0,000  (∝ < 0,05); por lo tanto, se cumple que la gestión de la 

educación personalizada repercute significativamente en el manejo del estrés de los 

estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,51; lo que significa que el 

51% de la variación de la dimensión Manejo del Estrés puede ser explicado a partir 

del comportamiento de la variable Gestión de Educación Personalizada. Aspecto que 

permite demostrar que, a mayor nivel de Gestión de Educación Personalizada, mayor 

será el nivel en que se expresa la dimensión Manejo del Estrés. 

Hipótesis específica 5. 

Ho: La gestión de educación personalizada no repercute significativamente 

en el estado de ánimo general de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 
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Ha: La gestión de educación personalizada repercute significativamente en el 

estado de ánimo general de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

 

Tabla 25 

Correlación entre Gestión de Educación Personalizada y Estado de Ánimo General 

 

Gestión de la  

Educación 

Personalizada 

Estado de  

Ánimo General 

Correlación de Pearson 0,691 

R2 0,48 

Significancia 0,000 

N 104 

 

Dado el valor (R = 0,691) se muestra una correlación positiva considerableentre la 

Gestión de Educación Personalizada y el Estado de Ánimo General; además, el valor 

de significancia es ∝ = 0,000 (∝ < 0,05); por lo tanto, se cumple que la gestión de la 

educación personalizada repercute significativamente en el estado de ánimo general 

de los estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. 

Año:2021. 

Asimismo, se determina que el valor del coeficiente de variación (variación de los 

factores comunes), expresado en el valor del R2 es igual a 0,48; lo que significa que el 

48% de la variación de la dimensión Estado de Ánimo General puede ser explicado a 

partir del comportamiento de la variable Gestión de Educación Personalizada. Aspecto 

que permite demostrar que, los niveles entre Gestión de Educación Personalizada y 

Estado de Ánimo General están expresados en forma equilibrada.  
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Discusión  

Esta investigación tuvo como propósito determinar el nivel de influencia de 

la Gestión de Educación Personalizada en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los estudiantes. 

Los resultados obtenidos demuestran la existencia de una correlación positiva muy 

fuerte y significativa de R= 0,833, entre la gestión de educación personalizada y la 

inteligencia emocional en la muestra conformada por estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. Al respecto,  Bevilacqua (2019)   

señala en una de sus conclusiones que la gestión de educación personalizada influye 

significativa en las competencias de los estudiantes el tercero de secundaria de la IEP 

Santa Ángela, de Ate del 2018. En esta coincidencia es interesante destacar a Tapia 

(2020), quien enfatizó en su estudio, asociada a la educación personalizada y su 

planteamiento pedagógico, el aporte en la formación integral de persona 

considerando el aspecto de lo emocional, el aspecto lo académico y su interacción 

con el entorno que, finalmente, donde desarrollan la capacidad de aprender y 

desaprender. 

Se evidenció, la incidencia de la gestión de educación personalizada en las habilidades 

intrapersonales, con una correlación positiva considerable y significativa de R=0,715. 

Al igual que la incidencia de la gestión de educación personalizada en las habilidades 

interpersonales, con una correlación positiva fuerte y significativa de R= 0,814. Estos 

resultados parcialmente superiores se pueden explicar en Carrasco et al. (2018), quien 

manifiesta en una educación personalizada las personas es el centro del hacer 

educativo y su gestión está caracterizada por un sistema que posibilita el intercambio 

entre sus miembros. Además, las instituciones educativas deben aborde el desarrollo 

cognitivo social, la comprensión del mundo que les rodea y sus problemas (García 

Hoz,1993). Para Tapia (2020), el contraste entre un enfoque tradicional y el de una 

gestión educación personalizada, permite reconocer que la segunda está caracterizada 

por el descubrimiento y la apertura. Resulta interesante mencionar los resultados de 

Fabián (2020) en su investigación “Calidad de vida e inteligencia emocional en 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria de educación básica regular de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Lauricocha, región Huánuco, 2016”, en una de sus 

conclusiones manifiesta que no existe relación entre la calidad de vida y la dimensión 
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intrapersonal de la inteligencia emocional. En contraste, Peralta (2017), “La 

Inteligencia emocional y calidad de vida en un grupo de estudiantes de dos 

instituciones educativas policial y nacional de Lima Metropolitana”, reveló que las 

dimensiones de la Inteligencia emocional no se puede predecir por sí sola, pero las 

dimensiones compuesto por intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo predice la 

Calidad de Vida de forma directa.  Por lo expuesto, se puede concluir que ambas 

investigaciones son de un enfoque de gestión tradicional a diferencia del presente 

estudio, cuyos resultados mostraron una varianza de R2 = 0,51. Es decir el 51% en la 

dimensión Habilidades Intrapersonales se explica desde el comportamiento de la 

gestión de educación personalizada. 

Por otro lado, esta investigación utilizó como instrumento de medición el cuestionario. 

Sin embargo, al respecto el BID (2020), en su informe “Educara para la vida”, en sus 

conclusiones asociadas a la medición de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes, menciona que de los cuatro países de Latinoamérica (Chile, Colombia, 

México y Uruguay) que han realizado mediciones asociadas a la inteligencia 

emocional de los estudiantes estos han utilizado cuestionarios como principal 

instrumento de medición, siendo este el mismo utilizado para el presente estudio. El 

informe, observa que estos no son tan confiables por estar sujetos a sesgos por 

respuesta socialmente esperados. 

También, llama la atención la coincidencia estadística de correlación positiva 

considerable entre la gestión de educación personalizada en las dimensiones: 

habilidades intrapersonales, adaptabilidad y manejo del estrés, (R=0,715). Como 

destaca Tapia (2020), en su estudio la gestión de educación personalizada se 

caracteriza en promover en sus instituciones la reflexión, la autonomía, singularidad, 

propiciando, a su vez, la apertura a otras realidades. Sin embargo, para Casassus (2002) 

toda gestión educativa está altamente influenciada por su contexto externo e interno. 

Por esa razón, es importante entender los resultados de la presente investigación están 

enmarcados en un contexto de la pandemia COVID-19, entendida como una variable 

interviniente, que ha podido influenciar en algunos de los resultados que arroja esta 

investigación.  

Los resultados asociados a la gestión de educación personalizada en las habilidades 

interpersonales evidencian una correlación positiva muy fuerte y significa (R=0,814) 

siendo esta una correlación superior a las habilidades interpersonales la cual se 
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encuentra en una correlación positiva considerable de R=0,715. En tal sentido, los 

resultados de las habilidades intrapersonales necesitan ser observados con más 

detenimiento. Sin embargo, ambos resultados son de carácter positivo, confirmando 

de esta manera a García Hoz (1993), cuando afirma que una educación personalizada 

entendida como sistema te prepara para la vida interior y tu capacidad para 

relacionarte con los demás. Además, Orozco (2021), en su estudio manifiesta que las 

gestiones escolares necesitan promover la formación de competencias emocionales y 

sociales con la finalidad que los adolescentes orienten sus conductas hacia el cuidado 

propio y del otro. Coincidiendo con Tacca et al. (2020), quien en su investigación 

sobre “Habilidades Sociales, Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes Peruanos 

de Educación Secundaria” da a conocer que los colegios privados de metodología 

preuniversitaria tienen bajo puntaje de autoconcepto en general. 

Además, se evidenció la repercusión de la gestión de educación personalizada en el 

manejo del estrés, con una correlación positiva considerable y significativa de R= 

0,715. Al respecto, Tapia (2020), destacará que la gestión de educación personalizada 

aporta en la búsqueda de la mejora, el bienestar, aunado al desarrollo de la voluntad. 

En el mismo sentido, los datos hallados en la presente investigación encuentran 

acercamiento con los datos registrados por Kumar (2020), quien en su estudio sobre la  

inteligencia emocional en estudiantes, aplicó una encuesta a 300 estudiantes de 

secundaria. El estudio demuestra una correlación positiva entre la inteligencia 

emocional y el estilo de afrontamiento del estrés. El estudio también sugiere que las 

instituciones educativas deben esforzarse por desarrollar la inteligencia emocional por 

ser este un factor clave para la vida de los estudiantes. Estos resultados son de gran 

significancia considerando que en la actualidad el MINSA (2020) ha dado a conocer 

que, a raíz de la pandemia COVID-19, la línea telefónica 113 de ayuda psicosocial y 

recibe un promedio de 657 llamadas diarias. De las cuales 82.35% son por cuadros 

estrés y el 12.68% por síntomas asociados a la ansiedad y depresión. 

Se evidenció la repercusión de la gestión de educación personalizada en el estado de 

ánimo general, con una correlación positiva considerable y significativa de R=0,691. 

Pérez & Ahedo (2020) en su estudio sobre la educación personalizada concluye que 

la finalidad de una educación personalizada es posibilitar a que cada estudiante, 

miembro de la comunidad educativa, perfeccione su capacidad de hacerse presente 

en el mundo.  En tal sentido, los resultados de la investigación se pueden entender 
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desde Tapia (2020), quien reconoce el carácter de multidimensionalidad que tiene la 

gestión de educación personalizada, tanto en el aspecto intelectual, emocional, y 

social. Reconociendo su aporte, es que Bevilacqua (2019) recomienda la aplicación 

de una gestión de educación personalizada en el sistema educativo peruano, ya que 

“constituye una alternativa de recuperación de los espacios que necesitamos en la 

búsqueda de una sociedad democrática, reflexiva y más humana” (p.59). 

Finalmente, una limitación encontrada en la metodología utilizada es que para Ruiz 

(2019), Sánchez & Escobedo (2019), Tacca et al. (2020) y Orozco (2021) las 

investigaciones correlacionales transversales no miden las evoluciones en el tiempo; 

en tal sentido, se expresa la necesidad de investigaciones longitudinales y 

experimentales. 
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CONCLUSIONES 

1. En la presente investigación, se aprobó la influencia de la gestión de educación 

personalizada en el desarrollo de la inteligencia emocional, con una correlación 

positiva muy fuerte de Pearson de 0,833 con significancia mayor al 99 % de 

confianza; por lo que se rechazó la hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis 

de la investigación, lo que se ratificó con los porcentuales descriptivos en la gestión 

de educación personalizada de 50,0% en un nivel medio y 27,9% para el nivel alto, 

y la inteligencia emocional de 46,2% en el nivel medio y 30,8% para el nivel alto. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la gestión de educación personalizada sí influye 

significativamente en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes 

del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021.  

2. Con respecto a la primera hipótesis específica, se aprobó la incidencia de la gestión 

de educación personalizada en las habilidades intrapersonales, con una correlación 

positiva considerable de Pearson de 0,715 con significancia mayor al 99 % de 

confianza, por lo que, se rechazó la hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis 

de la investigación, lo que se ratificó con los porcentuales descriptivos de la 

dimensión habilidades intrapersonales de 42,3% en el nivel medio y 35,6% para el 

nivel alto. Consecuentemente, se puede afirmar que la gestión de educación 

personalizada sí incide significativamente en las habilidades intrapersonales de los 

estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. 

Año:2021. 

3. Igualmente, en la segunda hipótesis específica, se aprobó la incidencia de la gestión 

de educación personalizada en las habilidades interpersonales, con una correlación 

positiva fuerte de Pearson de 0,814, con significancia mayor al 99 % de confianza; 

por lo que se rechazó la hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis de la 

investigación, el cual se ratificó con los porcentuales descriptivos de la dimensión 

habilidades interpersonales de 52,9% en el nivel medio y 29,8% para el nivel alto. 
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Entonces, se puede afirmar que la gestión de educación personalizada sí incide 

significativamente en las habilidades intrapersonales de los estudiantes del VII 

ciclo de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

4. En la tercera hipótesis específica, se aprobó la incidencia de la gestión de 

educación personalizada en la adaptabilidad, con una correlación positiva 

considerable de Pearson de 0,715 con significancia mayor al 99 % de confianza; 

por lo que se rechazó la hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis de la 

investigación, el cual se ratificó con los porcentuales descriptivos de la dimensión 

adaptabilidad de 42,3% en el nivel medio y 35,6% para el nivel alto. Por lo tanto, 

se puede afirmar que la gestión de educación personalizada sí incide 

significativamente en la adaptabilidad de los estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

5. Además, con respecto a la cuarta hipótesis específica, se aprobó la repercusión de 

la gestión de educación personalizada en el manejo del estrés, con una correlación 

positiva considerable de Pearson de 0,715 con significancia mayor al 99 % de 

confianza, por lo que, se rechazó la hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis 

de la investigación, la cual se ratificó con los porcentuales descriptivos de la 

dimensión manejo del estrés de 42,3% en el nivel medio y 35,6% para el nivel alto. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la gestión de educación personalizada sí 

repercute significativamente en el manejo del estrés de los estudiantes del VII ciclo 

de una Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 

6. Finalmente, se aprobó la repercusión de la gestión de educación personalizada en 

el estado de ánimo general con una correlación positiva considerable de Pearson 

de 0,691 y con significancia mayor al 99 % de confianza; por lo que, se rechazó la 

hipótesis nula y se consideró válida la hipótesis de la investigación, el cual se 

ratificó con los porcentuales descriptivos de la dimensión estado de ánimo general 

de 46,2% en el nivel medio y 36,5% para el nivel alto. Por lo tanto, se puede afirmar 

que la gestión de educación personalizada sí repercute significativamente en el 

estado de ánimo general de los estudiantes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de la gestión de educación personalizada 

en el sistema educativo peruano asegurando de esta manera la función social que 

tiene la educación. Entendida desde su finalidad, ayudar a que cada persona se 

desarrolle holísticamente y pueda hacerse presente en el mundo. Es decir, donde la 

educación es vida y forma para vivir dentro de ella. Encontrándose esta última, en el 

objetivo 4 de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y, en consecuencia, en Propuesta del Proyecto educativo nacional al 2036, 

el reto de la ciudadanía plena.  

2. De acuerdo a los resultados obtenidos, es de relevancia que la Institución 

Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021 donde se realizó la investigación siga, 

considerando mantener y mejorar la gestión educativa personalizada que viene 

desarrollando hasta el momento. Es decir tenga a la persona como centro y tome en 

cuenta su desarrollo cognitivo social, el autoconocimiento y la apertura a comprender 

del mundo que les rodea y sus problemas. De manera especial, pueda formar a los 

futuros ciudadanos. Especialmente, logre influir en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de sus estudiantes. Por esa razón, se recomienda tomar en cuenta los 

resultados de este estudio, el mismo que permite comprobar estadísticamente el 

impacto que está teniendo la gestión en la vida de sus estudiantes y las dimensiones 

que necesitan ser miradas con especial atención y/o fortalecidas. Además de la 

necesidad de que los docentes profundicen en la propuesta educativa y desde allí, 

desarrollaren su labor pedagógica. 

3. A la luz de la segunda conclusión, se recomienda fortalecer en los estudiantes 

el desarrollo de las habilidades intrapersonales. Desde la gestión de educación 

personalizada se necesita prestar atención a cómo los factores estructurales, 

personales, materiales y funcionales que se dan en la institución educativa están 

posibilitando que los estudiantes aprendan a dialogar con su mundo interior, 
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desarrollen la comprensión de sus propios sentimientos, emociones y reconocimiento 

de sus potencialidades como sus límites. 

4. Analizando los resultados de la investigación realizada se recomienda 

sistematizar la gestión de educación personalizada que realiza la Institución 

educativa de estudio con otras instituciones educativas y/o publicaciones que 

permitan aportar en nuevas y mejores maneras de ejercer la gestión escolar 

5. Partiendo algunos aspectos de la discusión encontrados se recomienda que la 

Institución educativa en estudio continué fortaleciendo su gestión de educación 

personalizada, desde la implementación de políticas de medición del impacto que 

tiene la formación que se brinda en la vida de los miembros de su comunidad 

educativa. Concretamente en los estudiantes se recomienda realizar mediciones 

asociadas a las dimensiones de la inteligencia emocional, haciendo uso de 

instrumentos de observación de clase y no solo a través de encuestas. De esta manera 

se estará cuidando a la persona que se educa y la formación de educación para la vida 

que se busca brindar. Además, es importante recordar que el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales está cada vez más presente en la agenda educativa de 

América Latina y el Caribe, a causa de la carencia de su estudio. 

6. Después de auscultar la conclusión de esta investigación, propugno que la 

Institución Educativa Privada-UGEL:03. Año:2021 donde se realizó la investigación 

necesita hacer un estudio serio del impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en 

las habilidades intrapersonales, interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo general de sus estudiantes. La crisis a causa del COVID- 19 en la 

educación no tiene comparación. En tal sentido, es importante implementar, desde la 

gestión de educación personalizada, planes de acción que atiendan a las necesidades 

de la persona que se educa. 
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ANEXOS 

 

• Matriz de consistencia 

• Tabla de especificaciones 

• Solicitud de aplicación de recojo de información 

• Certificado de aceptación de recojo de información  

• Ficha técnica de la variable Gestión de educación personaliza 

• Ficha técnica de la variable Inteligencia emocional 

• Encabezado de los cuestionarios virtuales aplicadas 

• Ficha de validación de instrumentos (2 cuestionarios por experto /4 

expertos) 

• Hoja de vida de los expertos 

• Data de las variables 
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SOLICITUD DE APLICACIÓN DE RECOJO DE INFORMACIÓN A 

 LA INSTITUCIÓN DE EDUCATIVA 
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CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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HOJA DE VIDA DE LOS EXPERTOS 
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DATOS RECOLECTADOS EN LA VARIABLE GESTIÓN DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA 
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DATA DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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