
Lorem 

Inteligencia emocional y desempeño 
docente en una institución 
educativa pública en Perú

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

Miriam Potosino Arqueñiego 
Yolanda Fanny Villa Atanasio
Estela Hilda Ramos Mamani
Ofelia Carolina De la Cruz Ramos
Angela María Luna Rojas 
Ulises Córdova García
Grecia Mercedes Chero León
Consuelo Del Pilar Clemente Castillo



Inteligencia emocional y desempeño 
docente en una institución 
educativa pública en Perú

Miriam Potosino Arqueñiego 
Yolanda Fanny Villa Atanasio
Estela Hilda Ramos Mamani
Ofelia Carolina De la Cruz Ramos
Angela María Luna Rojas 
Ulises Córdova García
Grecia Mercedes Chero León
Consuelo Del Pilar Clemente Castillo



   

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el 
ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y 
favorece una cultura viva. Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las 
sanciones en las leyes, la producción o almacenamiento total o parcial 
de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así 
como la transmisión de la misma por cualquiera de sus medios, tanto si 
es electrónico, como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien 
de fotocopia, sin la autorización de los titulares del copyright.

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado en la 
modalidad doble par ciego con fin de garantizar la calidad científica 
del mismo.

© Publicaciones Editorial Grupo Compás
Guayaquil - Ecuador

compasacademico@icloud.com
https://repositorio.grupocompas.com

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

Potosino, M., et. al (2024) Inteligencia emocional y desempeño 
docente en una institución educativa pública en Perú. Editorial Grupo 
Compás

© Miriam Potosino Arqueñiego 
Yolanda Fanny Villa Atanasio
Estela Hilda Ramos Mamani

Ofelia Carolina De la Cruz Ramos
Angela María Luna Rojas 

Ulises Córdova García
Grecia Mercedes Chero León

Consuelo Del Pilar Clemente Castillo

ISBN: 978-9942-33-792-4 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, muchos profesionales han sido afectados 

emocionalmente por las secuelas del COVID-19 ya sea por la pérdida 

de un familiar, el confinamiento en sus hogares, el estrés laboral, 

pérdida de empleos, etc. Los maestros no son ajenos a esta situación 

más aún, conociendo la importancia que tiene el rol docente en la 

práctica pedagógica ya que la estabilidad emocional que presenten 

permitirá brindar en sus estudiantes una enseñanza aprendizaje más 

óptima. 

En el plano internacional, Martínez y Santos (2022) mencionaron que 

los docentes han atravesado diversas situaciones de estrés debido a 

responsabilidades laborales, políticas, sociales, así como secuelas 

emocionales ocasionados por el COVID -19 rebasando incluso a China 

y Estados Unidos. A causa de esta situación atípica, las habilidades 

emocionales se han visto afectadas. Por ello, la inteligencia emocional 

(IE) en maestros es crucial, debido a la contingencia pandémica se ha 

evidenciado que el docente ha desencadenado angustia, estrés laboral, 
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depresión y estas consecuencias propias de esta situación han 

provocado que los maestros la falta de comunicación con los 

estudiantes, baja empatía con los estudiantes incluso exceso de 

trabajos escolares lo que evidencia un desnivel en el desempeño 

docente. 

El país no es ajeno a esta situación, ya que muchos docentes han sido 

víctimas de esta enfermedad, muchos han perdido seres queridos y 

han lidiado solos con el estrés laboral que incluía un desconocimiento 

casi total de cómo responder a un trabajo remoto a través del uso de 

plataformas virtuales entre otros sin tener a su alcance soporte 

emocional para enfrentar los estragos ocasionados por el COVID-19 y 

adaptarse a una nueva normalidad. Miranda et al. (2021), en su 

informe, mencionaron que la mayoría de los individuos interviniente 

en este estudio presentaron dificultades emocionales por ejemplo 

ansiedad, situaciones de angustias, episodios depresivos, episodios 

traumáticos, etc., tal vez por haber sido afectados por la enfermedad, 

por haber visto padecer a sus familiares, ser testigos del fallecimiento 

de parientes o amistades durante los primeros meses de emergencia 
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sanitaria, esas fueron algunas de las causas por las cuales presentaron 

dificultades en su trabajo remoto y se vio poca asertividad, asimismo 

se evidenció un desempeño docente poco favorable. 

En una escuela del distrito de La Molina, los docentes sufrieron 

muchas situaciones dolorosas a causa de la pandemia, en algunos 

casos por pérdidas de familiares, estrés laboral; esta situación ha 

provocado en ellos inseguridades, temores y aislamiento, sin embargo, 

el nivel de IE que hayan desarrollado a lo largo de su vida puede tener 

relación en la capacidad para sobreponerse a esta nueva realidad. En 

el análisis del informe de gestión anual (IGA), se observó que varios de 

los docentes necesitaban apoyo pedagógico para realizar el trabajo 

remoto e incluso soporte emocional para lidiar con los estragos 

provocados por la pandemia, es así que se realizó un acompañamiento 

permanente, pero se observó grandes vacíos en el desempeño docente 

del colegio ya que presentaron dificultades en la planificación de las 

sesiones, algunos presentaron dificultad para realizar una 

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, entre otros 

problemas. 
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La importancia del reconocimiento de sus propias emociones, la 

regulación de estas emociones, el desarrollo de la empatía con otros 

docentes o personas que hayan sufrido los estragos del confinamiento, 

motivación para enfrentar nuevos retos y desarrollo de manejo de 

estrés así como su capacidad de adaptabilidad, todos estos aspectos, 

propios de la inteligencia emocional, es así que Tirado et al. (2020) 

mencionaron que las emociones pueden intervenir en la efectividad 

del trabajo realizado; el aumento de estas habilidades emocionales 

permitirá enfrentar los nuevos retos de modo que esto se pueda 

evidenciar un buen desempeño de la práctica pedagógica en esta nueva 

normalidad. 

Por ello, se definió la siguiente problemática en el contexto de: ¿Cuál 

es la relación que existe entre la inteligencia emocional y desempeño 

docente en una institución educativa pública, La Molina 2023? Dentro 

de esta problemática, se abordaron los siguientes aspectos específicos: 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones intrapersonal e 

interpersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de 
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ánimo con el desempeño docente en una institución educativa pública, 

La Molina 2023?  

En relación a la justificación teórica, la importancia radica en las 

variedad de enfoques teóricos sobre las variables, asimismo, los 

resultados obtenidos permitieron ampliar y comprender la realidad 

presentada en la institución en mención. Con respecto a la justificación 

práctica, se estableció la existencia de una asociación entre las 

variables planteadas. Estos resultados permitirán desarrollar 

estrategias para fortalecer las habilidades proporcionadas por la IE, y 

así mejorar la práctica pedagógica. Por último, en lo que respecta a la 

justificación metodológica, se utilizaron técnicas e instrumentos de 

investigación que han conferido validez y confiabilidad a este estudio 

cuantitativo. 

A continuación, se presentó el siguiente objetivo general para esta 

investigación: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y 

desempeño docente en una institución educativa pública, La Molina 

2023. Además, se plantearon los siguientes aspectos específicos: 



 
 

6 
 

determinar la relación entre la dimensión intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, del manejo de estrés y el estado de ánimo 

con el desempeño docente en una Institución Educativa pública La 

Molina 2023. 

Finalmente, se consideró como hipótesis general que existe relación 

significativa entre la inteligencia emocional y desempeño docente en 

una institución educativa pública, La Molina 2023. Asimismo, se 

plantearon hipótesis específicas que existe relación significativa entre 

la dimensión intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, del manejo 

de estrés y el estado de ánimo con el desempeño docente en una 

institución educativa pública La Molina 2023. 

Respecto al plano internacional, se encontraron diversos artículos 

científicos como, Altunkaya (2021) quien realizó un estudio para 

dictaminar relación entre niveles de IE junto con la capacidad de 

escucha académica en futuros docentes. Con respecto al método, se 

empleó el cuantitativo correlacional; el resultado del análisis realizado 

para determinar la causalidad entre las variables. El 11.2 % obtuvo en 
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la habilidad de comprensión auditiva de IE total a (R2 = 0,112). Se 

concluyó que el grado de IE estaba por encima del promedio, los 

puntajes arrojaron que los futuros docentes se colocaban sobre el 

promedio de la escala total, es así que el análisis de regresión demostró 

y validó la hipótesis planteada.  

Así mismo, Koç y Inandi (2022) plantearon el propósito de 

investigación y revelaron que relación de IE de los maestros de los 

diferentes niveles de las escuelas públicas y la capacidad de apertura 

al cambio. La metodología que se empleó fue la cuantitativa 

correlacional. Como resultado de la investigación, las variables 

arrojaron una diferencia elocuente entre inteligencia emocional y 

apertura al cambio, asimismo, se terminó concluyendo que existe una 

relación entre la IE de los docentes y la capacidad al cambio que 

poseen. 

Romero et al. (2022) efectuaron un estudio para establecer un vínculo 

entre IE y rendimiento académico en matemáticas, donde se considera 

cuantitativa, enfoque no experimental, nivel de relevancia, solo un 
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pequeño número de estudiantes (25 %) logró un nivel alto, también, 

una mayoría abrumadora del 63 % muestra rangos medio - alto, y el 12 

% se ubicaron en un nivel medio a bajo. Por último, se concluyó que la 

IE no tiene nada que ver con el rendimiento académico en el campo de 

los números ya que logra un coeficiente de correlación de igual a 0.011, 

en otras palabras, bordea el cero, lo que significa que hay otros 

aspectos parte de la IE que no causan impresión en el rendimiento 

académico. 

Martínez et al. (2020) investigaron sobre la asociación de la 

apreciación de la práctica docente en su campo laboral y la apreciación 

docente a través de un examen homogeneizado. La metodología fue 

cuantitativa – cualitativa de enfoque mixto, diseño secuencial 

exploratorio correlacional. Los resultados arrojados fueron que 2.0 % 

del total del muestreo alcanzó un óptimo desempeño, 7.0 % un 

desempeño desfavorable y 40 % de los maestros evaluados lograron 

un buen desempeño. La relación obtenida fue de -0.416 con una 

significancia menor 0.05. ,asimismo, se visualizó que la correlación 

entre el desempeño del maestro en el quehacer profesional y el 
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desempeño del maestro en la evaluación a través de un examen 

realizada es de 0.099, pero con una significancia de 0.686, en tal 

sentido, el trabajo establece que no existe relación entre las variables, 

concluyendo que es necesario una valoración del trabajo docente 

dentro de su quehacer educativo o sea el aula, el cual refleja un 

panorama real de su práctica para realizar una retroalimentación más 

adecuada. 

En el plano nacional, Romero (2023) presentó una investigación que 

estuvo direccionada a denotar relación entre la IE y desempeño 

docente de una escuela. El método que se usó fue cuantitativa 

correlacional de tipo no experimental. Los resultados analizados en las 

pruebas aplicadas se tomaron en cuenta las prueba de Spearman cuyo 

resultado fue de (0.424), es decir, una relación débil, lineal, directa y 

proporcional. Se concluyó que la IE corresponde al desempeño 

docente y que esta debe ser atendida a través de talleres para docentes 

y debe darse prioridad a actividades estratégicas para un oportuno 

manejo de emociones.  
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Ferro (2021) desarrolló una investigación que consistió en determinar 

durante la pandemia de COVID-19, asociación respecto a IE y 

desempeño docente, donde el método aplicado fue deductivo en 

sentido hipotético, enmarcado en un enfoque cuantitativo. Los 

resultados arrojados en la investigación fueron que el 51 % de los 

maestros se ubicaron en un nivel de IE adecuado, con respecto al 

desempeño docente el 49 % de maestros se ubicó en proceso. Se llegó 

a la conclusión de que efectivamente hay una correlación entre las 

variables analizadas. Asimismo, se mencionó que esta se va 

desarrollando desde un plano emocional hasta un perfil cristiano. 

Flores et al. (2018) ejecutaron un análisis para dictaminar asociación 

entre IE junto con el desempeño docente en colegios de la FAP, se usó 

el enfoque cuantitativo, transeccional, de aspecto correlacional. Los 

hallazgos alcanzados indicaron que los maestros se ubicaron en un 

nivel adecuado 60 %; 21 %, alto; y 19 % bajo. Con respecto al 

desempeño del maestro, la investigación arrojó que los maestros se 

ubicaron en un nivel regular 66 %. Asimismo, concluyeron que existe 

una relación directa y significativa de las instituciones en estudio.  
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Desde otro enfoque, Coronel y Ñaupari (2011), evaluaron relación 

entre IE y desempeño docente en aulas de una universidad de 

Huancayo, para ello se aplicó el enfoque investigativo cuantitativo 

dentro de un ámbito correlacional con línea descriptiva, los puntajes 

obtenidos fueron que el 93 % de los docentes en general tenían IE muy 

avanzado y una competencia emocional adecuada; el grupo también 

arrojó que el 94 % de los estudiantes eran excelentes en la enseñanza 

y calificados en la enseñanza como satisfactorio. Se concluyó que sí hay 

una correlación en línea significativa y directa entre ambas variables 

estudiadas. 

La investigación estuvo basada en la teoría de las inteligencias 

múltiples propuesta por Gardner et al. (2011) donde las personas 

desarrollan habilidades a lo largo de sus vidas, que luego resultan 

importantes para el desarrollo en cada etapa de su existencia. Además, 

la Universidad del Norte de Illinois para la Enseñanza y el Aprendizaje 

Innovadores (2020), en referencia al modelo teórico, señala que los 

individuos van desarrollando la inteligencia lingüística, la lógica-
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matemática, el espacio, la música, el cuerpo y el movimiento, la 

comunicación interpersonal y la inteligencia intrapersonal.  

En referencia a los enfoques conceptuales, Mendives (2018) y Attwood 

(2022) citan a Gardner et al. (2011), quien menciona que los seres 

humanos por naturaleza tienen múltiples inteligencias y hay que 

mencionar que todos somos diferentes, algunas personas poseen más 

habilidad que otras porque han desarrollado a lo largo de la vida un 

conjunto de habilidades potencialmente desarrollados. También 

asegura que, si se movilizan más habilidades, se obtendrán personas 

capaces para enfrentar diversos tipos de problemas. Asimismo, Cherry 

(2023) afirmó que la inteligencia es la actitud de resolver las 

dificultades de la vida, tener la capacidad enfrentar nuevos problemas 

sea capaz de resolverlos y, en última instancia, demostrar la 

inteligencia es multifacética, ya que la gente tiene muchas maneras de 

identificarse a sí mismo y al contexto real en la que se desenvuelve. Los 

autores mencionan que las emociones juegan un papel preponderante 

en las destrezas cognitivas y estas son importantes para lograr el éxito 

humano.  
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Goleman (1995) difundió la terminología de IE por diferentes canales, 

como sus libros y artículos publicados en revistas, y lo define como la 

sagacidad del ser humano de sentir su emociones, comprender su 

entorno, medir, cambiar, regular las emociones de sí mismo y de cómo 

éstas pueden influir en los demás. En ese sentido, esta perspectiva 

subraya la importancia de la conciencia emocional y la inteligencia 

interpersonal para el bienestar y el éxito en diversos ámbitos de la vida. 

El trabajo de Goleman ha contribuido a generar conciencia y 

comprensión sobre la importancia de la IE en las relaciones humanas 

y un personal desarrollo. 

Inteligencia emocional es definida por diferentes autores, en este caso 

Mayer y Salovey (1990), citados en Montecinos (2018), como 

emociones que desarrolla el intelecto, o la capacidad de reconocer y 

convertir con precisión signos y eventos personales, emocionales en 

acciones; el proceso de dirigir las emociones, pensamientos y acciones 

de una persona de forma eficaz y coherente con los objetivos 

individuales, en otras palabras, la suficiencia de las personas para 

impulsar sus emociones y crear armonía. Asimismo, según Gilar et al. 
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(2019), conceptualizó a la IE como la capacidad de comprobar las 

emociones de cada persona para la resolución de imprevistos 

cotidianos. Además, Cavas y Cavas (2020), enfatizan la IE a modo de 

resolver de manera pacífica los problemas y dar a conocer sus 

habilidades para hacerlo, demostrando ser empático, así como 

demostrar la comprensión de los sentimientos de los demás.  

Esta investigación tomó como autor base a BarOn, R. (1997) quien 

definió a la IE como un grupo de habilidades, aptitudes, destrezas que 

una persona posee, agrega además la capacidad de adaptabilidad a 

nuevas situaciones, enfrentar desafíos o presiones del medio 

ambiente. Asimismo, mencionó que fomentar el desarrollo de estas 

habilidades permitirá al hombre hacerles frente a los retos que 

atravesará en diferentes situaciones de la vida, con esta afirmación, se 

pudo afirmar que la IE ayuda a los humanos a adaptarse a diferentes 

entornos abiertos. Asimismo, el autor es quien propone cinco 

componentes que se desenvuelven en el ser humano. 
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Ebrahimi et al. (2018) citaron a BarOn, R. (1997) cuya habilidad 

intrapersonal contiene la comprensión de sí mismo, de conocerse, 

aceptarse, es también la capacidad de ser asertivo, tener autocontrol y 

buscar la independencia personal. Banguera (2020), menciona que la 

inteligencia ha sido interpretada como el autoconocimiento y la 

habilidad de actuar adaptativamente a partir de su desarrollo, 

asimismo, refiere la importancia de desarrollar estas habilidades para 

enfrentar desafíos propios del individuo.   

Blázquez (2021) mencionó que esta implementación de inteligencia 

intrapersonal se fusiona como el conocimiento de uno mismo; tener 

conciencia de sus propias emociones y pensamientos, intenciones, 

motivación, temperamento y deseo. También, es considerada como la 

capacidad de autodisciplina y autoestima. Para Rochmahwati y Afifah 

(2018), las personas que han desarrollado su inteligencia 

intrapersonal son capaces de demostrar la pasión, son entusiastas, 

demuestran espontaneidad, son asertivos, presentan una autoestima 

elevada y pueden sobreponerse al dolor y consolarse a sí mismas, 
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tienen la capacidad de relacionarse estrechamente con su yo y están 

listos para estar solos. 

Marreros y Montalvo (2019) describieron a la habilidad interpersonal 

como la capacidad del ser humano para comprender sus propios 

sentimientos, conocer las causas y poder diferenciarlos. Asimismo, 

Gasong y Toding (2020) sugieren que se debe ser asertivo para 

comunicar sin lastimar a las personas de su entorno, también, debe 

conocerse a sí mismo tanto sus defectos y virtudes, así como sus 

limitaciones para ello debe de demostrar independencia emocional 

para poder tomar decisiones según los problemas que se le presenten. 

Además, Díaz et al. (2014) explicaron que la relación interpersonal es 

la influencia de intercomunicación entre dos o más personas y esta 

debe ser de forma recíproca. 

Para Hancco et al. (2021) mencionaron que esta habilidad es básica y 

sustancial para el ser humano ya que la naturaleza social, en sí misma, 

le exige estar en constante contacto con otras personas y lo ideal es 

hacerlo de forma asertiva. Con respecto a la empatía, según Salamanca 
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(2021), es la habilidad de ponerse en la posición de otros, así como 

considerar importante los sentimientos de los demás no solo eso, 

también tener la capacidad de relacionarse con las personas de manera 

adecuada, fomentar quizá la cooperación o simplemente ser miembro 

de un grupo que aporte y busque el bien común. 

Velásquez y Alderete (2021) conceptualizaron la adaptabilidad como 

la destreza que tiene el ser humano para que a pesar de las situaciones 

más difíciles el hombre puede adaptarse sin mucha dificultad a las 

exigencias del entorno social, quizá aceptando condiciones o 

parámetros complicados, es así que se establece como sub 

dimensiones como la flexibilidad, que en otras palabras es la capacidad 

de evolucionar haciendo uso de las emociones y de la mente, otra 

subdimensión es la solución de problemas, esto permite enfrentarse a 

diversos problemas o promover diferentes estrategias para resolverlo 

es así que se pueden ofrecer soluciones poderosas, por último, la 

verificación de la realidad que es la que permite al ser humano medir, 

calificar o evaluar lo que se piensa de la realidad. 
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Asimismo, Rosas (2019) consideró que la adaptación responde a los 

cambios, así como demandas de todo índole que sufre o se enfrenta el 

ser humano en su entorno, demuestra la capacidad de tolerar, 

aguantar situaciones completamente complejas y como el ser humano 

es capaz de resistir a esos episodios que le permitirán controlar sus 

propias emociones, BarOn, R. (1997) Para ello, el estado de ánimo es 

crucial ya que se pondrá en juego la capacidad de ser feliz, de 

demostrar felicidad con lo que se es o lo que se tiene, así como 

demostrar optimismo para hacer de su vida más fructífera y más 

positiva. 

Con respecto al manejo del estrés, Sumathi et al. (2022) definieron al 

estrés como la reacción de un individuo al entorno. Por lo tanto, el 

estrés al presentarse a una persona, esta es capaz de responder y 

hacerle frente, porque cada individuo tiene un nivel normal de 

excitación de acuerdo a los estímulos externos puede demostrar su 

capacidad de funcionamiento. Las diferentes causas del estrés pueden 

ser originadas por el aspecto personal o por factores, como la 



 
 

19 
 

personalidad de cada uno, perspectiva de vida que se tiene, habilidad 

para enfrentarse a los problemas entre otros. 

Con respecto a la última dimensión, el autor base BarOn, R. (1997) se 

refiere al estado de ánimo y engloba la capacidad de buscar la felicidad 

y sentirse satisfecho con la vida, así como la habilidad de mantener el 

optimismo frente a situaciones difíciles. Esta dimensión completa el 

análisis del autor sobre el tema, destacando la importancia de cultivar 

un estado de ánimo positivo y resiliente para alcanzar el bienestar 

emocional. Según Rivera, et al. (2021), es la capacidad de tener una 

actitud positiva, es por ello, que debe incluir dos aspectos: felicidad, 

que es la capacidad de sentirse completamente satisfecho con uno 

mismo y con el resto y; el optimismo. 

Con respecto a desempeño docente, la investigación se basa en la 

teoría de la autoeficacia (AE), en este sentido, Bandura (1977) inserta 

este término como eje primordial llamada Teoría social cognitiva, 

otorgando énfasis a la autorreferencia de la persona así como realizar 

el análisis de su entorno y poseer la capacidad de ser el eje de su 
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transformación, es así que estos entes son capaces de desarrollar una 

crítica y análisis de su nivel de mediadores, capaz de lograr metas, 

objetivos o quizá tomar decisiones para transformar su realidad. 

Por otro lado, los enfoques conceptuales en la cual se basa la 

investigación, Chiavenato (2011) mencionó que la evaluación de un 

determinado desempeño es la valoración constante del actuar de un 

individuo de acuerdo a las funciones que fue encomendado ya sea 

trabajos, metas o objetivos que lograr, es así que se pone en evidencia 

las competencias y habilidades que posee el trabajador. Esta 

valoración que se da a través de un proceso permitirá evaluar los 

resultados y su aporte a la empresa a la que pertenece. 

Asimismo, el autor recalca que es importante que toda persona reciba 

una retroalimentación sobre la ejecución de sus labores para realizar 

una reflexión y mejorar en los puntos quiebres, es así que tanto el 

empleador como la organización se benefician (Chiavenato, 2011). 

Este párrafo resalta la importancia de la retroalimentación en el 

ámbito laboral, subrayando que es esencial para que las personas 
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alcancen reflexionar y mejorar en aquellos aspectos que requieren 

atención. La retroalimentación efectiva es un proceso clave para el 

crecimiento profesional. Además, al enfatizar que tanto el empleado 

como la organización se benefician de este proceso, se destaca cómo la 

retroalimentación contribuye al progreso del desempeño individual y 

al logro de propósitos y metas corporativas. Esta perspectiva realza la 

importancia de establecer una cultura de retroalimentación 

constructiva y continua en el entorno laboral. 

Por otro lado, Palacios (2019), realizó un análisis sobre desempeño 

laboral, denotando que este es fundamental para el correcto avance de 

cualquier institución, es así que se le debe dar la importancia debida 

sobre todo en el ámbito de la dirección de personal, este proceso de 

evaluación contribuirá a mejorar los propósitos trazados, asimismo, se 

evidenciará la satisfacción de los trabajadores, por ende se mejorará la 

eficacia de los productos o la eficiencia servicios prestados. 

Puente et al. (2018), después del análisis de su investigación, llegaron 

a la conclusión que el desempeño docente corresponde a la variedad 
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de situaciones que el maestro desarrolla con los discentes para lograr 

los fines encomendados a través de la responsabilidad y una correcta 

ejecución de su práctica didáctica en el cual los estudiantes deben 

hacer uso de todas las competencias, actitudes y destrezas que van 

fortaleciendo en cada etapa de su vida. 

Se tomó como autor base al Ministerio de Educación (Minedu, 2014), 

en vías del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), explica que 

la evaluación al personal del ámbito magisterial estará enmarcada al 

desarrollo de los dominios, las competencias y los desempeños los 

cuales permitirán garantizar un buen maestro y estos deben ser 

desarrollados por todos los docentes del país. El acuerdo técnico 

realizado en con los maestros, el Estado, así como la sociedad en su 

conjunto sobre esta las estrategias políticas, esto tiene como fin 

primordial que los maestros logren estos desempeños de forma 

progresiva en cada etapa de la carrera profesional, este avance 

permitirá cumplir con los aprendizajes, así como el avance de las 

competencias de todos los niños y adolescentes de nuestro país.  
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Los dominios que propone el MBDD están relacionados, en primer 

lugar, con preparación para los aprendizajes que consiste en la 

realización de quehacer educativo a través de la gestación del 

programa curricular contextualizado a su realidad, así como las 

unidades didácticas que, para ello, el docente debe de dominar. 

Asimismo, la elaboración de sesiones de aprendizaje garantizando la 

inserción de la interculturalidad, así como la inclusión. También, debe 

tomar en cuenta el uso de herramientas, materiales adecuados, los 

procesos pedagógicos contenido disciplinar uso adecuado de 

estrategias didácticas en las diversas áreas, así como evaluaciones 

apropiadas (Minedu, 2014). 

Con respecto a la enseñanza para el aprendizaje de los discentes, está 

referido al proceso propiamente dicho y debe estar basado en el 

enfoque de inclusión. Asimismo, se le da un peso importante a la 

mediación de los aprendizajes basado en un clima apropiado que 

favorezca la adquisición de los mismos, se debe tener en cuenta. 

También, el contenido disciplinar, las características de los 

estudiantes, la motivación por las que se mueven, las diversas 
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estrategias didácticas y metodológicas, así como la evaluación de los 

aprendizajes, el uso de las instrumentos que permitirán medir el logro 

de las competencias, entre otros (Cruzado, 2022). 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM, 

2022), refiere la colaboración que ofrece el maestro en la gestión del 

centro o redes educativas sobre las comunidades de aprendizajes 

donde los maestros comparten experiencias y participan en proyectos 

tanto en su elaboración, aplicación y ejecución. No obstante, estas 

prácticas colaboran. También, en el clima de la institución y fomenta 

la asistencia de los hogares. Por último, según la DRELM (2022), el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, se refiere a 

cómo el maestro puede ser capaz de realizar una autoevaluación, una 

autoreflexión sobre su práctica pedagógica, de sus pares y porque no 

de los grupos profesionales que se encuentran en su institución es así 

que, este dominio se refiere a que el maestro es consciente de la 

responsabilidad que tiene con el desarrollo y el logro de competencias. 



 
 

25 
 

Tabla 1. 

Frecuencias descriptivas de la Inteligencia emocional y sus 

dimensiones 

“Nivel
” 

“Intelige
ncia 

emocion
al” 

D1: 
Intrapers

onal 

D2: 
Interpers

onal 

D3: 
Adaptabilid

ad 

D4:  
Manejo 

de estrés 

D5:  
Estado de 

ánimo 

f % f % f % f % f % f % 

Buena 17 24% 17 24% 20 29% 19 27% 19 27% 14 24% 

Regul
ar 

33 47% 31 44% 28 40% 31 44% 24 34% 31 47% 

Baja 20 29% 22 31% 22 31% 20 29% 27 39% 25 29% 

Total 70 100
% 70 100

% 70 100
% 70 100% 70 100

% 70 100
% 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 
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Los resultados presentados para la variable indicaron que, del total de 

docentes evaluados en la institución, predomina ampliamente el nivel 

“regular” con el 47 % y “baja” con el 29 %, deduciendo una tendencia 

intermedia - baja. Acorde a la dimensión Intrapersonal, el nivel 

“regular” es el predominante, con un rango del 44 %; mostrando una 

capacidad intermedia de percibir su emocionalidad propia. En cuanto 

a la dimensión Interpersonal destaca el 40 % (regular) y 31 % (baja), 

evidenciando habilidades medias para la interacción y relación 

efectiva con los demás. Para la Adaptabilidad, prevalece el nivel 

“regular” con el 44 % y “baja” con el 29 %; demostrando una facultad 

moderada para adaptarse y manejar eficazmente los cambios y 

desafíos emocionales. Respecto al Manejo del Estrés, la mayoría 

obtuvo el nivel “bajo” con un 39 % y “regular” con el 34 %; refiriendo 

una habilidad leve para gestionar la tensión y angustia en situaciones 

desafiantes. En proporción al Estado de Ánimo, domina el nivel 

“regular”, con un porcentaje del 47 %, por tanto, los evaluados 

presentan una aptitud ligera para gestionar emociones positivas y 
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negativas y mantener una actitud optimista y resiliente frente a los 

desafíos. 

Tabla 2. 

Frecuencias descriptivas de la variable Desempeño docente y sus 

dimensiones 

“Nivel” 

“Desemp
eño 

docente” 

D1: 

“Preparac
ión para 

el 
aprendiza

je” 

D2:  

“Enseñanz
a para el 

aprendizaj
e” 

D3: 

“Participaci
ón en la 

gestión de la 
escuela” 

D4:  
“Desarrollo de 

la 
profesionalidad 

y la identidad 
docente” 

f % f % f % f % f % 

Óptimo 24 34% 21 30% 18 26% 15 21% 19 27% 

Regular 29 41% 30 43% 29 41% 38 54% 29 41% 

Deficie
nte 

17 24% 19 27% 23 33% 17 24% 22 31% 
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Total 70 100
% 70 100

% 70 100% 70 100% 70 100% 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 

La globalización de resultados en la variable desempeño docente 

evidenciaron que, el 41 % tiene un desempeño “regular”, seguido por 

el 34 % “óptimo”, y 24 % “deficiente”. Con respecto a la primera 

dimensión” el nivel “regular” prepondera con el 43 % y “óptimo” con 

el 30 %. La “segunda dimensión” obtuvo un porcentaje dominante del 

41 % para el nivel “regular” y “deficiente” el 33 %, es decir, estas cifras 

demuestran los diferentes enfoques, estrategias y técnicas que los 

educadores utilizan para facilitar y promover la transformación del 

aprendizaje de los educandos. La “tercera dimensión” reporta el 54 % 

dentro del nivel “regular”, comprobando que algunos docentes 

presentan una regular colaboración en las redes educativas del 

aprendizaje. Por último, para la cuarta dimensión “domina el nivel 

“regular” con el 41 % y “deficiente” con el 31 %; evidenciando que 
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algunos docentes mantienen una capacidad leve para realizar una 

autoevaluación y autorreflexión sobre su práctica pedagógica. 

Tabla 3. 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable Inteligencia 
emocional 0.130 70 0.005 

Variable Desempeño docente 0.197 70 0.000 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 

Según la Tabla 5, se puede observar que el nivel de significancia fue 

menor al 5 % (0.05), por lo tanto, se puede afirmar que la distribución 

de los datos es no normal, conllevando al empleo de una prueba no 

paramétrica, siendo el coeficiente “Rho de Spearman”. 
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“Nivel de significancia:” 

 “α=0.05 se considera un nivel de confianza del 95 %.” 

“Regla de decisión” 

“Si el valor de p es < a 0.05, se rechaza Ho; si p es > a 0.05, se acepta 

Ho.” 

Hipótesis general 

Ho: No existe una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y desempeño docente en una institución educativa pública, 

La Molina 2023. 

H1: Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y 

desempeño docente en una institución educativa pública, La Molina 

2023. 
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Tabla 4. 

Rho de Spearman para el cruce entre Inteligencia emocional y 

desempeño docente 

 Desempeño Docente 

Rho de  
Spearman 

Inteligencia 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

0.641** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 

El cruce de variables reveló un error por debajo del límite establecido, 

con un valor de 0.000 según el coeficiente de correlación de 

Spearman. Esto significa una relación significativa y moderada en un 

sentido positivo (Rho=0.641), respaldando la suposición inicial del 

investigador y confirmando la hipótesis general planteada, según lo 

mencionado por los autores Hernández et al. (2014). 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión 

intrapersonal y desempeño docente. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión intrapersonal 

y desempeño docente. 

Tabla 5. 

Rho de Spearman para el cruce entre D1. Intrapersonal y V2. 

Desempeño docente 

 Desempeño 
docente 

Rho de 
Spearman 

Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 

0.580** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 
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Al estudiar la relación entre la dimensión y variable se reveló un error 

de 0.000 según el coeficiente de correlación. Este resultado indica una 

relación significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.580). 

Estos hallazgos respaldan la suposición inicial del investigador y 

confirman la hipótesis específica 1 planteada en el estudio. 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión 

interpersonal y desempeño docente. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión interpersonal 

y desempeño docente. 
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Tabla 6. 

Rho de Spearman para el cruce entre D2. Interpersonal y V2. 

Desempeño docente 

 Desempeño docente 

Rho de  
Spearman 

Interpersonal Coeficiente de 
correlación 

0.571** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 

El análisis de la relación entre la dimensión y variable reveló un error 

de 0.000 según el coeficiente de correlación. Esto demuestra una 

relación significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.571). 

Estos resultados respaldan la suposición inicial del investigador y 

confirman la hipótesis específica 2 propuesta en la investigación, cuyo 

p-valor fue menor a 0.05. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad y desempeño docente. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión adaptabilidad 

y desempeño docente. 

Tabla 7. 

Rho de Spearman para el cruce entre D3. Adaptabilidad y V2. 

Desempeño docente 

 Desempeño docente 

Rho de 
Spearman 

Adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 

0.592** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 
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Después de analizar la relación entre la dimensión y variable se reveló 

un error de 0.000 según el coeficiente de correlación. Esto indica una 

relación significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.592). 

Estos resultados respaldan la suposición inicial del investigador y 

confirman la hipótesis específica 3 planteada en el estudio. 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión manejo de 

estrés y desempeño docente. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión manejo de 

estrés y desempeño docente. 
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Tabla 8. 

Rho de Spearman para el cruce entre D4. Manejo de estrés y V2. 

Desempeño docente 

 Desempeño docente 

Rho de 
Spearman 

Manejo de 
estrés 

Coeficiente de 
correlación 

0.617** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 

La evaluación para conocer la relación entre dimensión y variable 

propuesta en este estudio reveló un error de 0.000 según el coeficiente 

de correlación. Esto demuestra una relación significativa y moderada 

en sentido positivo (Rho=0.617). Estos resultados respaldan la 

suposición inicial del investigador y confirman la hipótesis específica 

4 planteada en el estudio. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión estado de 

ánimo y desempeño docente.  

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión estado de 

ánimo y desempeño docente. 

Tabla 9. 

Rho de Spearman para el cruce entre D5. Estado de ánimo y V2. 

Desempeño docente 

 Desempeño docente 

Rho de 
Spearman 

Estado 
de 
ánimo 

Coeficiente de correlación 0.565** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 70 

“Nota. Análisis estadístico_ SPSS.v.26 (2023).” 
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El análisis de la relación entre la dimensión y variable reveló un error 

de 0.000 según el coeficiente de correlación. Esto indica una relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.565). Estos 

resultados respaldan la suposición inicial del investigador y confirman 

la hipótesis específica 5 planteada en el estudio. 

En conformidad con la hipótesis general “Existe una relación 

significativa entre la inteligencia emocional y desempeño docente en 

una institución educativa pública, La Molina 2023”, se evidenció una 

relación significativa y moderada en un sentido positivo (Rho=0.641; 

p=0.000). Los resultados descriptivos de la IE, afirmaron que 

prevalece en gran medida el nivel “regular” (47 %) y “bajo” (29 %), 

logrando inferir que casi la totalidad de los docentes presentan un 

nivel promedio o por debajo de este. Esto trae dificultades en el 

reconocimiento, comprensión y regulación de las propias emociones, 

así como el manejo eficiente de relaciones interpersonales y la 

resolución de problemas de manera emocional e inteligente. Con 

respecto al desempeño docente, la mayoría se encuentra en el rango 

“regular” con el 41 %, mientras que, un porcentaje significativo se 
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encuentra en el nivel “óptimo” (34 %). Sin embargo, un porcentaje 

considerable también presenta un desempeño “deficiente” (24 %). 

Esto refleja la necesidad de brindar apoyo y recursos adicionales a 

aquellos docentes que presenten un desempeño por debajo de las 

expectativas esperadas. 

Dichos resultados concuerdan con Ferro (2020), el cual demostró 

relación entre sus variables, donde el 51 % de maestros denota una 

adecuada inteligencia emocional respecto a su desempeño. Por lo 

contrario, se discrepa con Romero et al. (2022), cuyo estudio logró un 

nivel alto en la emocionalidad de 25 %, sin embargo, no encontró 

relación significativa entre sus variables (Rho = 0.011). También, a 

nivel nacional Romero (2023), determinó asociación entre las 

variables mencionadas, no obstante, la correlación fue débil en sentido 

positivo (Rho = 0.424; p= 0.000). 

Lo descrito anteriormente estuvo fundamentado por la teoría de las 

inteligencias múltiples, estudiada por los autores Gardner et al. (2011), 

el cual sostiene que la inteligencia no puede ser comprendida y medida 
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únicamente a través de un factor general, como el coeficiente 

intelectual, sino que existen múltiples formas de inteligencia 

manifestadas de manera independiente, valiosas en diferentes 

contextos, proponiendo la inclusión de otras formas de inteligencia, 

como la naturalista (capacidad para reconocer y clasificar elementos 

de la naturaleza) y la existencial (reflexión sobre cuestiones filosóficas 

y trascendentales). Mendives (2018) enfatiza que dicho modelo teórico 

mantiene un impacto significativo en la educación, promoviendo un 

enfoque más diversificado y personalizado en el aprendizaje, donde se 

valoran y desarrollan las diferentes formas de inteligencia de los 

individuos.  

En referencia a la hipótesis específica 1, se reveló una relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.581; p=0.000). 

Al evaluar a los docentes en la dimensión Intrapersonal, el nivel 

predominante es “regular”, con un porcentaje de 44 %, por lo tanto, 

casi la mitad de los profesores presentan habilidades y competencias 

emocionales en un nivel intermedio respecto a comprensión y manejo 

de emociones adecuadas. Además, el 31 % se encuentra en el nivel 
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“bajo”, lo que sugiere que tienen dificultades para comprender y 

gestionar sus emociones de manera efectiva. Por otro lado, el nivel 

“bueno” con el 24 %, indicó que hay un porcentaje relativamente 

menor de docentes que muestran un nivel más elevado de 

competencias intrapersonales en cuanto al manejo de sus emociones. 

Estos resultados son comparables con Coronel y Ñaupari (2011), 

quienes encontraron una asociación relevante en sentido positiva 

entre las variables estudiadas (p = 0.000) cuyos puntajes obtenidos 

demostraron que el 93 % de los educadores en general tenían una 

inteligencia emocional muy avanzada y una competencia emocional 

adecuada, mientras que, el 94 % de los estudiantes calificaron la 

enseñanza como satisfactoria. En ese sentido, Ebrahimi et al. (2018), 

destaca la importancia de la autoconciencia y la autorregulación 

emocional como elementos esenciales en la inteligencia intrapersonal.  

En referencia a la hipótesis específica 2, se comprobó relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.571; p= 0.000). 

Respecto a la evaluación en los docentes para la dimensión 

Interpersonal, destaca el nivel “regular”, con un porcentaje del 40 % 
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del total. Esto indica que la mayoría de los participantes poseen 

habilidades intermedias para utilizar la interacción y relación efectiva 

con los demás. Por otro lado, se observa que un 31 % se encuentra en 

nivel “bajo”, lo que sugiere inconvenientes en sus habilidades 

interpersonales y desafíos al interactuar con los demás. En cuanto al 

nivel “bueno”, este se presentó en un 29 % de los docentes, lo que 

refleja un porcentaje relativamente menor de participantes que 

demuestran habilidades más avanzadas en la interacción y relación 

con los demás. Similarmente, Flores et.al (2018), encontraron una 

asociación fuerte y relevante entre los niveles de IE y desempeño 

docente, donde el 60 % de los educadores obtuvieron un desempeño 

adecuado y la inteligencia emocional mostró un 21 % en un nivel alto 

y 19 % bajo. De otro modo, Salamanca (2021), destaca que las 

capacidades de percepción y comprensión de las emociones durante 

las interacciones sociales. 

En referencia a la hipótesis específica 3, se exhibió relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.592; p= 0.000). 

En referencia a la dimensión adaptabilidad, “regular” fue el nivel 
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dominante con un porcentaje del 44 %, así, una proporción 

considerable de los participantes tiene una capacidad moderada para 

adaptarse y manejar eficazmente los cambios y desafíos emocionales 

en su entorno laboral. Además, se identificó que 29 % de los docentes 

se encuentra en el nivel “bajo”, lo que sugiere dificultades en su aptitud 

para lidiar con situaciones emocionalmente exigentes. Por otro lado, 

el nivel “bueno” se presentó en un 27 %, lo que muestra un porcentaje 

menor con la capacidad de adaptabilidad y manejo de los cambios 

emocionales. Por su parte, los hallazgos de Koç y Inandi (2022), 

evidencian similitud con el presente estudio, donde determinaron que 

los educadores poseen una importante inteligencia emocional 

asociada con la capacidad al cambio, logrando adaptarse a nuevos 

desafíos emocionales (p = 0.000). Por otro lado, Velásquez y Alderete 

(2021), en su enfoque, enfatizan la importancia de la adaptabilidad 

emocional, destacando el manejo eficaz en cambios y desafíos 

emocionales en el entorno de trabajo. 

En referencia a la hipótesis específica 4, se constató relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.617; p= 0.000). 
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En ese sentido, la mayoría de los docentes evaluados en la dimensión 

Manejo del Estrés, se ubicaron en el nivel “bajo”, con un porcentaje del 

39 %, manifestando una habilidad leve para mantener la angustia y 

tensión en situaciones retadores. Por otro lado, el nivel “regular” fue 

presentado por el 34 %, lo que sugiere que tienen una capacidad 

moderada para manejar el estrés en su entorno laboral. Cabe 

mencionar que solo un pequeño porcentaje, representado por 

diecinueve evaluados (equivalente al 27 %), se situaron en el nivel 

“bueno”, lo que muestra que hay un número limitado de participantes 

que demuestran una mayor habilidad para manejar eficazmente el 

estrés. Hallazgos comparables con Martínez et al. (2020), quienes 

afirmaron la relación entre sus variables, con el 40 % en el nivel 

regular, siendo necesario una valoración del trabajo docente en 

relación a sus labores educativas para realizar una retroalimentación 

más adecuada. De esta manera Xu y Qing (2022), resaltan la 

importancia de la regulación emocional para enfrentar el estrés. Estas 

habilidades son relevantes para los docentes, quienes a menudo 

enfrentan situaciones estresantes en su labor. 



 
 

46 
 

En referencia a la hipótesis específica 5, se demostró relación 

significativa y moderada en sentido positivo (Rho=0.565; p= 0.000). 

Al analizar el estado de ánimo en los docentes, se encontró que casi la 

mitad se ubicaron en el nivel “regular” con el 47 % evidenciando que 

los docentes muestran una aptitud media para gestionar sus 

emociones positivas y negativas y mantener un estado de ánimo 

equilibrado. Por otro lado, el nivel “bajo” fue presentado por el 29 %, 

lo que sugiere que hay un porcentaje considerable de participantes que 

tienen dificultades para mantener un estado de ánimo frente a los 

desafíos. En menor proporción, el nivel “bueno” fue evidenciado por el 

24 %, lo que reporta que un grupo reducido de participantes muestra 

una mayor habilidad para mantener una actitud optimista y resiliente. 

En similitud con el estudio de Altunkaya (2021), el cual refleja 

semejanzas, donde la inteligencia emocional obtuvo el 11.2 % para el 

nivel “buena”, asimismo, el análisis de regresión validó la hipótesis 

planteada por el investigador. En ese sentido, Wolfer et al. (2022), 

destacan la importancia de experimentar emociones positivas y 

mantener un estado de ánimo favorable. Esto puede ser especialmente 
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relevante para los docentes, ya que un estado de ánimo positivo puede 

influir en su bienestar y desempeño en el aula. 

En ese sentido, es relevante destacar que un bajo nivel de inteligencia 

emocional puede afectar negativamente el bienestar personal, el clima 

de aula y la calidad de la enseñanza (López et al., 2022). En 

consecuencia, es fundamental brindar oportunidades de desarrollo y 

capacitación para ayudar a los docentes a fortalecer sus habilidades 

emocionales y mejorar su desempeño profesional. Entre las limitantes 

encontradas en el estudio, se destaca la posibilidad del sesgo de 

respuestas por los docentes quienes hayan proporcionado información 

que consideren socialmente “deseables” para reflejar una imagen 

positiva de sí mismos, lo que podría afectar la precisión de los 

resultados (Sánchez, et al., 2023). Asimismo, Geraci et al., (2023) 

sugieren que el desempeño docente también se encuentra influenciado 

por distintos factores externos, tal como la calidad del sistema 

educativo, la ausencia de nuevas políticas institucionales, recursos 

disponibles, entre otros, provocando un impacto significativo a nivel 

individual no necesariamente relacionado a la inteligencia emocional. 
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Además, la medición objetiva de las variables estuvo basada en 

autoinformes y evaluaciones, lo que puede ocasionar sesgos en la 

recopilación de datos confiables (Sürücü y Maslakçi, 2020). A pesar de 

estas limitaciones, el estudio alcanzó los objetivos propuestos y se 

pudo proporcionar información valiosa para comprender y buscar una 

mejora en la calidad educativa.  

En concordancia al objetivo general, se determinó la relación entre la 

inteligencia emocional y desempeño docente en una institución 

educativa pública, La Molina 2023. Conforme al cruce de variables se 

reveló un error por debajo del límite establecido, con un valor de 0.000 

según el coeficiente de correlación de Spearman de Rho=0.641, 

indicando una relación significativa y moderada en un sentido 

positivo, permitiendo rechazar H0 y aceptar H1. Esta relación se da 

debido al fuerte impacto que tiene el desarrollo de la IE en los docentes 

la cual repercute significativamente en la enseñanza aprendizaje 

realizado con los estudiantes, así como, en las relaciones humanas 

presentadas en su entorno laboral. 
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Respecto al objetivo específico 1, se determinó relación entre la 

dimensión intrapersonal y el desempeño docente, mediante el análisis 

estadístico se obtuvo un error de 0.000, afirmando relación 

significativa y moderada en sentido positivo con un valor Rho=0.581, 

rechazando H0 y aceptando H1. Por lo tanto, un docente con alta 

inteligencia emocional intrapersonal reconoce fortalezas y debilidades 

propias, tiene un buen autocontrol emocional y se motiva a sí mismo 

de manera efectiva, lo cual influye en su calma y manejo de situaciones 

desafiantes, reflexionando de manera constructiva sobre su 

desempeño. 

En cuanto al objetivo específico 2, se determinó la relación entre la 

dimensión interpersonal y el desempeño docente. En ese sentido, con 

un error de 0.000 se comprobó relación significativa y moderada en 

sentido positivo de Rho=0.571, rechazando H0 y aceptando H1. Es así 

que, un docente con buena relación interpersonal es capaz de 

empatizar con los estudiantes, comunicarse de manera efectiva y 

resolver conflictos de manera constructiva, contribuyendo a un 
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ambiente formativo de apoyo, así como a una mejor colaboración con 

los estudiantes, padres y colegas. 

En referencia al objetivo específico 3, se determinó la relación entre la 

dimensión adaptabilidad y el desempeño docente. El análisis de la 

relación reveló un error de 0.000, evidenciando una relación 

significativa y moderada en sentido positivo de Rho=0.592, 

rechazando H0 y aceptando H1. De esta forma, la adaptabilidad 

mantiene asociación con el accionar de los docentes para ajustarse y 

responder de manera efectiva a desafíos en el entorno educativo, 

siendo importante estar preparados para ajustarse a nuevas 

metodologías, tecnologías y necesidades de los estudiantes. 

Conforme al objetivo específico 4, se determinó la relación entre la 

dimensión manejo de estrés y desempeño docente. El cruce de 

variables reveló un error de 0.000, constatando relación significativa 

y moderada en sentido positivo de Rho=0.617, rechazando H0 y 

aceptando H1. Por lo tanto, el estrés de los docentes puede afectar 

significativamente su desempeño, denotando pocas habilidades 
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sólidas de manejo emocionales para mantener la presión, evitando el 

agotamiento y manteniendo una actitud positiva. 

Con respecto al objetivo específico 5, se determinó la relación entre la 

dimensión estado de ánimo y desempeño docente. En ese sentido, el 

error de 0.000 según el coeficiente de Spearman demostró relación 

significativa y moderada en sentido positivo de Rho=0.565, 

rechazando H0 y aceptando H1. Asimismo, un docente con un estado 

de ánimo equilibrado y positivo puede influir en el ambiente de 

aprendizaje, fomentar la participación y motivación de los estudiantes. 
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