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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A 

LIMA METROPOLITANA, 2021 

JESÚS AUGUSTO QUISPE VILLANUEVA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la relación entre las variables de 

inteligencia emocional y bienestar psicológico; se empleó un diseño no experimental 

de corte transversal-correlacional, en el cual participaron 331 alumnos de ambos 

sexos pertenecientes a 1° y 5° grado de secundaria de la “I.E.P Divino Niño de Praga” 

y la “I.E. Emma Dettmann de Gutiérrez”, se utilizó a la totalidad de la población, por 

lo que se considera censal. Se utilizó como instrumentos el “Trait Meta Mood Scale-

24”, y el “BIEPS-J”. Los resultados muestran que existe una correlación estadística 

positiva de grado moderado y altamente significativa (rho = .57; p < .001) entre las 

variables antes mencionadas. Concluyendo que, a mayor presencia de inteligencia 

emocional mayor será el nivel de bienestar psicológico presentado en la muestra de 

adolescentes evaluados. Así mismo, se observó que en su mayoría el 70% (233) de 

adolescentes se ubicó en un nivel moderado de inteligencia emocional y en su 

mayoría el 60.7% (201) de adolescentes se ubicó en un nivel moderado de bienestar 

psicológico. 

Palabras clave: inteligencia emocional, bienestar psicológico, adolescentes 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN 

SECONDARY STUDENTS OF TWO EDUCATIONAL INSTITUTIONS BELONGING 

TO METROPOLITAN LIMA, 2021 

JESÚS AUGUSTO QUISPE VILLANUEVA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

A study was carried out whose purpose was to determine the relationship between the 

variables of emotional intelligence and psychological well-being; A non-experimental 

cross-correlational design was used, in which 331 students of both sexes belonging 

to 1st and 5th grade of secondary school of the "I.E.P Divino Niño de Praga" and the 

"I.E. Emma Dettmann de Gutiérrez”, the entire population was used, so it is considered 

a census. The "Trait Meta Mood Scale-24" and the "BIEPS-J" were used as 

instruments. The results show that there is a positive statistical correlation of moderate 

and highly significant degree (rho = .57; p < .001) between the aforementioned 

variables. Concluding that, the greater the presence of emotional intelligence, the 

higher the level of psychological well-being presented in the sample of adolescents 

evaluated. Likewise, it was observed that the majority of 70% (233) of adolescents 

were located at a moderate level of emotional intelligence and the majority of 60.7% 

(201) of adolescents were located at a moderate level of psychological well-being. 

Keywords: emotional intelligence, psychological well-being, adolescents 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO EM ALUNOS 

SECUNDÁRIOS DE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PERTENCENTES À 

METROPOLITA LIMA, 2021 

JESÚS AUGUSTO QUISPE VILLANUEVA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMO 

Foi realizado um estudo cujo objetivo foi determinar a relação entre as variáveis de 

inteligência emocional e bem-estar psicológico; Foi utilizado um desenho 

correlacional cruzado não experimental, no qual 331 alunos de ambos os sexos 

pertencentes ao 1º e 5º ano do ensino secundário do "I.E.P Divino Niño de Praga" e 

do "I.E. Emma Dettmann de Gutiérrez”, toda a população foi utilizada, por isso é 

considerado um censo. A "Trait Meta Mood Scale-24" e a "BIEPS-J" foram utilizadas 

como instrumentos. Os resultados mostram que existe uma correlação estatística 

positiva de grau moderado e altamente significativo (rho = 0,57; p < 0,001) entre as 

variáveis citadas. Concluindo que, quanto maior a presença de inteligência emocional, 

maior o nível de bem-estar psicológico apresentado na amostra de adolescentes 

avaliados. Da mesma forma, observou-se que a maioria de 70% (233) dos 

adolescentes estava localizada em um nível moderado de inteligência emocional e a 

maioria de 60,7% (201) dos adolescentes estava localizada em um nível moderado 

de bem-estar psicológico. 

Palavras-chave: inteligência emocional, bem-estar psicológico, adolescentes 
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INTRODUCCIÓN 

En la realidad actual, no es un hecho escondido que el bienestar psicológico 

está siendo afectado por muchos factores, enfermedades, conflictos armados, 

políticos, el cambio en la rutina y por sobre todo en los adolescentes la nueva realidad 

viéndose recluidos en sus hogares dejando la socialización y estableciéndose un 

nuevo modelo de educación virtual. Estos cambios en el bienestar psicológico de los 

adolescentes lo podemos observar en los datos brindados por el Ministerio de Salud 

del Perú (Minsa, 2021) comunicándonos datos alarmantes y es que a nivel nacional 

el 30% de niños y adolescentes en el Perú presentan mayores probabilidades de 

manifestar dificultades en su salud mental tanto a nivel emocional como conductual. 

A esto, Rojas (2019) nos menciona que, la inteligencia emocional actúa como 

un factor protector ante patologías psicológicas ya que, adecuados niveles de 

inteligencia emocional denotan en un aumento del bienestar psicológico presente en 

los adolescentes. Sin embargo, demuestra su preocupación, ya que la empatía, 

comprensión de las emociones y la consideración con respecto a la importancia de 

esta variable es baja, por lo que esto crea un dilema si lo relacionamos con el 

bienestar psicológico. 

Por tanto, podemos observar que esta es una problemática la cual debemos 

de tomar en consideración, puesto que, se encuentra presente y está afectando 

nuestra sociedad actual. En conformidad a ello, la investigación se realizó con la 

finalidad de determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas 

pertenecientes a Lima Metropolitana, para lo cual se optó por emplear a toda la 

población, por lo que, se evaluó a los participantes de forma censal, utilizando de este 
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modo a toda la población de educación secundaria presente en las instituciones 

donde se desarrolló la investigación. 

En conformidad, para mantener los estándares óptimos para el estudio se 

organizó mediante cinco capítulos. El primer capítulo consta del planteamiento del 

problema, siguiendo así con la formulación del problema, los objetivos, al igual que la 

justificación de la tesis y su viabilidad. El segundo capítulo, consta del marco teórico, 

presentando información relevante que abarque las variables de estudio. El tercer 

capítulo se centró en describir el tipo de investigación realizada, así como su diseño, 

luego se describieron las hipótesis planteadas para el estudio, para luego pasar a 

describir los aspectos relevantes en la investigación concernientes a la población y 

muestra; describiendo con precisión los instrumentos utilizados demostrando su 

efectividad para evaluar las variables, describiendo el procesamiento de datos. El 

cuarto capítulo muestra los resultados, así como la correlación existente entre las 

variables verificando si se aceptan o no las hipótesis planteadas, constatando además 

en la discusión la comparación de los resultados que consignaron autores tanto 

nacionales como internacionales. Finalmente, el quinto muestra las conclusiones y 

recomendaciones referidas de los resultados obtenidos.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.  Realidad problemática 

En el mundo los problemas relacionados con la salud mental se encuentran en 

incremento, de hecho, es realmente alarmante la situación actual y es que 

observamos la dura realidad en la que alrededor de 1000 millones de individuos se 

encuentran padeciendo de algún tipo de trastorno mental, así lo menciona la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). Pero si nos ponemos a observar en 

mayor profundidad con respecto a los adolescentes y su bienestar psicológico, 

también se encuentran en riesgo, debido a que, no se salvan de presentar algún 

desorden emocional; percatándonos de este modo que un 66% de esta población 

registra un trastorno mental, afectando así sus pensamientos, sentimientos y estado 

de ánimo (OMS, 2020). 

Así mismo, las emociones juegan un factor esencial en el desarrollo de los 

adolescentes, como lo manifiesta Gutiérrez (2022) luego de una extensiva 

investigación comenta, que una adecuada inteligencia emocional en diferentes 

estudios se ve asociada a un buen rendimiento académico, menor probabilidad de 

faltas injustificadas dentro de los centros de estudio, un equilibrio psicológico, así 

como una adecuada capacidad para las relaciones interpersonales e incluso sirve 

como factor protector frente a conductas problema, reduciendo la presencia de 

agresividad e impulsividad. Por lo que, el adolescente logrará desenvolverse de forma 

óptima en su medio de tener adecuados niveles en este aspecto. De hecho, en 

España la población escolar, si bien es cierto presenta una inteligencia emocional 

promedio (63%), la mayoría del alumnado presentó una baja atención de sus 

emociones y de su estado anímico, por lo que, tampoco podían identificar sus 

emociones (Peña-Casares & Aguaded-Ramírez, 2019). 
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En América, la situación del bienestar psicológico se encuentra en un gran 

problema, las estadísticas muestran que los trastornos mentales se encuentran 

presentes y en aumento dentro de nuestra sociedad; así lo manifiesta la  Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2021) la cual, nos advierte que existe 

una carga de trastornos mentales alta, en donde, los años perdidos por alguna 

discapacidad mental se encuentran en una proporción alta, del mismo modo, nos 

menciona que aún se necesitan de mejores programas enfocados en los 

adolescentes ya que, es en esta etapa donde se empiezan a crear problemas 

referidos al bienestar psicológico percibido. 

Por consiguiente, podemos observar cómo las emociones se están viendo 

perturbadas en los adolescentes, de hecho, la OPS (2021) argumenta que en América 

el aumento de suicidios se encuentra en un incremento sostenido lo cual, se debe a 

que no se atiende la parte emocional de los adolescentes, ya sea por 

desconocimiento o por falta de centros de atención temprana. Bahamón, Alarcón, 

Cudris, Trejos y Campo (2019) realizaron una investigación sobre bienestar 

psicológico en población adolescente la cual, nos brinda valiosa información para 

conocer la problemática y es que, el 41.6% de adolescentes mantenía un bienestar 

psicológico bajo, por lo que, casi la mitad de los participantes mantenían una 

problemática en este aspecto.  

Del mismo modo, los datos nos indican que es relevante tratar tanto en niños 

y adolescentes puedan reconocer sus propias emociones, ya que, esto juega un papel 

fundamental al momento de prevenir, no sólo los suicidios sino cualquier afectación 

emocional, tal como lo menciona Rojas (2019) la inteligencia emocional actúa como 

un factor protector ante patologías psicológicas puesto que, sin esta capacidad se 

desarrollará una inadecuada regulación emocional en los adolescentes. 
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En el Perú, según las cifras realizadas por el Ministerio de Salud del Perú 

(Minsa, 2021) a nivel nacional el 30% de niños y adolescentes en el Perú presentan 

mayores probabilidades de manifestar dificultades en su salud mental tanto a nivel 

emocional como conductual. Esto manifiesta que los adolescentes, población muy 

vulnerable, presentan una ausente y deficiente capacidad para gestionar y lidiar con 

sus emociones. En Lima, un reporte realizado por el Minsa y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef, 2021) revelan que el 48.7% de adolescentes corren 

el riesgo de manifestar problemas emocionales, manifestando pensamientos 

negativos con relación a sus emociones y un bajo dominio de sus estados 

emocionales. De la misma forma, el 10.5% está en riesgo de presentar problemas 

emocionales, los cuales incluyen la escasa habilidad para entender e identificar los 

sentimientos de los demás. En sintonía, otras investigaciones nos permiten observar 

que los adolescentes pueden obtener niveles adecuados en esta variable, sin 

embargo, observamos la misma problemática que sucede a nivel internacional y es 

que, a pesar de que en su mayoría mantienen un adecuado nivel de inteligencia 

emocional, existe un porcentaje considerable que menciona no tener un conocimiento 

óptimo acerca de sus emociones personales. Así mismo, si analizamos las 

estadísticas se reafirma una situación preocupante puesto que los adolescentes que 

consultaron a un psicólogo por alguna afectación psicológica ya sean de ansiedad, 

depresión, violencia entre otras tenían menor regulación emocional; del mismo modo, 

se observó que estos adolescentes poseían bajos niveles de empatía, autoestima, 

extroversión, apertura, amabilidad y responsabilidad, por lo que tienden a no usar 

adecuadas estrategias cooperativas y  de resolución de conflictos, viéndose 

involucrados en mayores situaciones de acoso/ciberacoso o incluso en conductas 

antisociales, es por ello que, las investigaciones avalan la importancia de esta variable 
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tanto con un factor fundamental en el desarrollo como en la prevención del 

acoso/ciberacoso (Garaigordobil, 2020). 

De acuerdo a ello, es de suma Importancia tener en consideración el bienestar 

psicológico y la inteligencia emocional que tienen los adolescentes, ya que, como 

podemos observar en las cifras mostradas existe una problemática presente en 

cuanto al bienestar psicológico que esta población presenta.  

Por tanto, teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se formula la 

siguiente interrogante de estudio: ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional 

y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

pertenecientes a Lima Metropolitana? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

Efectuar la presente investigación es relevante, ya que, su importancia radica 

en lo fundamental que es, tanto el bienestar psicológico, como la inteligencia 

emocional en la vida de las personas. De hecho, en la actualidad podemos identificar 

un declive en el bienestar psicológico y es que, la coyuntura debido a la pandemia ha 

creado perturbaciones emocionales que acarrean deficiencias en cuanto al bienestar 

psicológico que mantienen las personas en su vida cotidiana, de hecho, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) declaró como una prioridad la 

atención para una salud mental óptima e incluso hace de conocimiento que las 

afectaciones en el bienestar psicológico ocurren en la adolescencia, a partir de los 14 

años; es aquí donde interviene la siguiente variable, ya que, la inteligencia emocional 

actúa como un factor protector ante patologías psicológicas e incluso si no se tiene 

una adecuada inteligencia emocional crea un desconocimiento de las emociones, 

conllevando a que se desarrolle una inadecuada regulación emocional (Rojas, 2019). 
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Por tanto, el observar cómo se correlacionan estas variables en esta población tan 

vulnerable como lo son los adolescentes, permitirá examinar y comprender de mejor 

manera la situación convulsa existente.  

De acuerdo a ello, la investigación cuenta con justificación teórica, puesto que, 

se expandirá la información obtenida, creando un conjunto de datos actualizados, 

permitiendo incluso el profundizar en las teorías y en el marco teórico; además, 

incrementará la información sobre el nivel y la correlación existente entre la 

inteligencia emocional y el bienestar psicológico que presentan los adolescentes. En 

consecuencia, se presentarán datos actualizados y relevantes, lo cual será de utilidad 

para futuros trabajos de investigación. 

Con respecto a la justificación metodológica, con la investigación realizada se 

obtendrán nuevos datos psicométricos con respecto a los instrumentos utilizados, 

Cuestionario de Inteligencia Emocional TMMS-24 y la Escala de Bienestar Psicológico 

(BIEPS-J). 

En cuanto a la justificación práctica, debido a que la investigación recopila 

información de utilidad, podrá ser utilizado como antecedente e incluso debido a los 

resultados presentados, apertura a futuro la posibilidad de ejercer programas 

preventivos que permitan el fortalecimiento de los niveles de inteligencia emocional 

con la finalidad de crear un bienestar psicológico adecuado en los adolescentes, 

permitiéndoles un desarrollo óptimo en la sociedad. De hecho, las autoridades de los 

centros educativos solicitaron los resultados con la finalidad de realizar talleres de 

manera focalizada, mediante las edades y el sexo identificando la base central de la 

problemática, logrando mejorar sus métodos para brindar un mejor alcance a sus 

educandos. 
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1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

Objetivo general.  

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas 

pertenecientes a Lima Metropolitana, 2021. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

2. Identificar los niveles de bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

3. Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la dimensión 

de bienestar psicológico aceptación de sí mismo en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

4. Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la dimensión 

de bienestar psicológico control de situaciones en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

5. Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la dimensión 

de bienestar psicológico vínculos sociales en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

6. Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la dimensión 

de bienestar psicológico proyectos personales en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

Debido a la situación tan convulsa ocasionada por la coyuntura actual, las 

pruebas aplicadas fueron desarrolladas de manera virtual, lo cual, da pase a que no 

se realice una supervisión directa sobre el desarrollo de los instrumentos en los 

participantes, además, los problemas de conectividad posibilitan que algunos 

participantes no puedan asistir o completar los instrumentos de forma efectiva. 
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2.1. Antecedentes de estudios 

Antecedentes nacionales 

Casaperalta (2020) indago con el propósito de comprender la relación entre 

inteligencia emocional y bienestar psicológico, presentada en 357 adolescentes con 

edades referidas entre 16 a 18 años los cuales se encontraban en una institución 

educativa privada. De acuerdo a ello, optó por utilizar el TMMS-24 y BIEPS- J como 

instrumentos para visualizar de forma empírica los resultados. Teniendo ello en 

consideración como resultados, el estudio manifestó la existencia de correlación entre 

las variables (r= 0.31, p < .05). Así mismo, se observa que el 36.1 % obtuvo un puntaje 

con respecto a la primera variable y poco más de la mitad del alumnado (53.8%) 

obtuvo niveles altos de bienestar psicológico. 

Yalta (2020) llevó a cabo un estudio para corroborar el vínculo perteneciente a 

la inteligencia emocional y el bienestar psicológico, presentada en 36 adolescentes 

cursantes desde el 1° al 5° grado de secundaria situados en una institución educativa 

pública. De acuerdo a ello, optó por utilizar el BarOn (I-CE) y el EBP de Carol Ryff 

como instrumentos para visualizar de forma empírica los resultados. Como 

resultados, el estudio manifestó la existencia de correlación entre las variables (r= 

0.32, p < .05). Así mismo, se observa que 8,3 % obtuvo un puntaje bajo en cuanto al 

bienestar psicológico y en su totalidad los educandos obtuvieron adecuados niveles 

de inteligencia emocional. 

Mendiola (2019) efectuó su estudio con la finalidad de hallar la conexión entre 

inteligencia emocional y bienestar psicológico, para lo cual se necesitó de la 

colaboración de 177 adolescentes de dos instituciones educativas públicas ubicadas 

en Lima Metropolitana que cursaban el 3° y 5° grado de secundaria. De acuerdo a 
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ello, optó por utilizar el BarOn (I-CE) y BIEPS- J. Como resultados, el estudio 

manifestó una correlación directa, moderada baja (Rho= 0.38, p < .05). Así mismo, se 

observa que 19% obtuvo un puntaje bajo en cuanto al bienestar psicológico y 25% 

obtuvo un puntaje bajo respecto a inteligencia emocional. 

Solórzano (2019) indago con el propósito de comprender la relación entre 

inteligencia emocional y bienestar psicológico, contándose con la participación de 233 

adolescentes pertenecientes a una institución educativa ubicada en Lima 

Metropolitana que cursaban el 4° y 5° grado de secundaria. De acuerdo a ello, optó 

por utilizar el BarOn (I-CE) y BIEPS- J. Como resultados, el estudio manifestó la no 

existencia de correlación (r= 0.97, p > .05). Así mismo, se observa que 41.74% obtuvo 

un puntaje bajo en cuanto al bienestar psicológico. 

Avalos y Calle (2019) llevaron a cabo un estudio para corroborar el vínculo 

perteneciente a la inteligencia emocional y el bienestar psicológico, contándose con 

la participación de 286 adolescentes que cursaban desde el 1° al 5° grado de 

secundaria situados en una institución educativa pública. De acuerdo a ello, optaron 

por utilizar el BarOn (I-CE) y el EBP de Carol Ryff. Como resultados, se evidencio la 

existencia de correlación entre las variables (r= 0.47, p < .05). Así mismo, se observa 

que 13.6% obtuvo un puntaje bajo en cuanto al bienestar psicológico y en su mayoría 

los alumnos obtuvieron niveles altos de inteligencia emocional. 

Antecedentes internacionales 

Paredes (2020) indago con el propósito de comprender la relación entre 

inteligencia emocional y adaptación conductual, presentada en 80 adolescentes con 

edades referidas entre 12 a 18 años los cuales se encontraban en instituciones 

educativas ubicadas en la Fundación Don Bosco Fase Uno. De acuerdo a ello, optó 
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por utilizar el BarOn (I-CE) y el Inventario de Adaptación Conductual (IAC) como 

instrumentos para visualizar de forma empírica los resultados. Como resultados, el 

estudio manifestó la existencia de correlación entre las variables de interés (r= 0.24, 

p < .05). Así mismo, se observa que 15% obtuvo un puntaje bajo en cuanto a la 

inteligencia emocional y 23.75 % con niveles bajos de adaptación conductual. 

Valiente, Arguedas, Sánchez y Martínez (2020) llevaron a cabo un estudio para 

corroborar el vínculo perteneciente a inteligencia emocional, valores, autoestima, 

optimismo y tolerancia a la frustración, contando con la participación de 161 

adolescentes pertenecientes a una institución educativa en Madrid (España). De 

acuerdo a ello, optaron por utilizar el TMMS-24, además de otros test y cuestionarios 

que miden correctamente las variables ya mencionadas. Como resultados, el estudio 

manifestó la existencia de correlación entre las variables de interés (r= 0.35, p < .05).  

Sukhmani (2019) efectuó su estudio con la finalidad de hallar la conexión entre 

inteligencia emocional y bienestar psicológico, para lo cual se necesitó de la 

colaboración de 100 adolescentes de instituciones educativas ubicadas en Punjab y 

Chandigarh. De acuerdo a ello, optaron por utilizar el EIE de Schutte y la Medida de 

bienestar general por S.K Verma y Amita Verma (PGI). Como resultados, el estudio 

manifestó la existencia de correlación entre las variables (r= 0.33, p < .05). 

Guerra et al. (2019) llevaron a cabo un estudio para corroborar el vínculo 

perteneciente a la inteligencia emocional y el bienestar psicológico, contándose con 

la participación de 646 adolescentes pertenecientes a 8 colegios ubicados en 

Extremadura (España) que tenían de entre 12 a 17 años de edad. De acuerdo a ello, 

optaron por utilizar el TMMS-24 y Oxford Happiness Questionnaire. Como resultados, 

el estudio manifestó la existencia de correlación entre las variables de interés (r= 0.45, 
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p < .01). Así mismo, se observa que las mujeres cuentan con mayores niveles de 

inteligencia emocional que los varones. 

Malinauskas y Malinauskiene (2020) indagaron con el propósito de 

comprender la relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico, contando 

con la participación de 437 adolescentes pertenecientes a tres instituciones 

educativas en Kaunas (Lituania) los cuales tenían menos de 21 años. De acuerdo a 

ello, optó por utilizar el SSRI y EBP de Carol Ryff. Como resultados, el estudio 

manifestó la existencia de correlación entre las variables de interés (r= 0. 38, p < .01). 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1.  Inteligencia emocional 

Definición de la Inteligencia emocional 

Comprende la capacidad para entender de forma eficiente las emociones tanto 

en situaciones intrapersonales como interpersonales, por lo tanto, esta capacidad 

trata sobre valorar, al igual que de expresar las emociones de forma eficaz, así como 

una regulación adecuada concerniente a las emociones y su utilización de manera 

funcional (Salovery & Mayer, 1990). 

Así mismo, Villegas (2020) argumenta que es la gestión y adecuación eficaz 

dependiendo del contexto y la situación en la que se desarrollen, además también 

contempla la adecuada expresión de esta en contextos sociales. 

En consonancia, Muñoz (2019) afirma que trata sobre una competencia la cual 

mediante habilidades socio emocionales permite la adecuada gestión de las 

emociones, esta además tiene la posibilidad de desarrollarse con el tiempo y su 
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importancia radica en que facilita en gran medida la adaptación en el medio que nos 

desarrollamos. 

En afinidad con lo expuesto Ruíz-Ortega y Berrios (2023) afirma que es una 

capacidad que permite afrontar de manera funcional las emociones tanto propias 

como ajenas, de acuerdo a ello, esta capacidad se conforma por dos competencias 

las personales y las sociales. 

Ostos et al. (2021) por su parte nos mencionan que son un conjunto de 

habilidades, tanto aprendidas como innatas, por lo que en ella influyen 

predisposiciones genéticas, la experiencia de vida y el aprendizaje por parte de 

situaciones que han ocurrido en la vida. Esta, nos ayudará a entender de forma 

precisa nuestras emociones, las de otros y las señales que surgen debido a 

situaciones en la vida cotidiana, pudiendo así gestionar de forma eficaz en diferentes 

aspectos de nuestra vida. 

Garaigordobil (2020) nos explica que esta no supone necesariamente el 

mostrarse más afectivo o de reconocer simplemente que las emociones son tan 

importantes como la razón, si no que refiere e involucra a una conciencia tanto de las 

emociones propias como ajenas, su autorregulación, adecuados niveles de empatía, 

además de la percepción, interpretación y utilización adecuada, dependiendo de en 

qué situación se presente. 

Trigueros et al. (2019) la definen como una capacidad que permite abstraer 

información emocional, comprenderla y utilizarla de manera eficaz en el medio que se 

desarrolle. 

 Rojas (2019) argumenta que es la capacidad de comprender, percatarse y 

manejar tanto nuestras emociones como las de otros. 
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Apaza et al. (2023) aportan mencionando que es una capacidad cognitiva, la 

cual nos ayuda a entender nuestras emociones, reconocer sus diferentes tipos y 

gestionarla de manera funcional. 

Godoy y Sánchez (2021) comentan que se trata de una competencia la cual 

nos permite trabajar de mejor manera en equipo, facilitando así las relaciones 

interpersonales. Así mismo, permite el reconocimiento de los sentimientos tanto 

propios como ajenos. 

Modelo explicativo de la Inteligencia emocional 

Uno de los modelos teóricos con mayor base empírica sobre la inteligencia 

emocional es el realizado por Salovery y Mayer, los cuales de acuerdo a diferentes 

investigaciones que realizaron sobre esta variable la definían como una habilidad 

adaptativa, la cual apertura la posibilidad de un funcionamiento correcto en el medio. 

De acuerdo a ello, existe un proceso complejo en el que se necesita de una 

comprensión de las emociones, tanto en situaciones intrapersonales como 

interpersonales, una expresión adecuada, así como una regulación eficaz 

concerniente a las emociones permitiendo de este modo su utilización de manera 

funcional (Salovery & Mayer, 1990). 

Teniendo eso en consideración, al ser un sistema complejo, dentro de él actúan 

otros tipos de inteligencia, como lo son la inteligencia tanto verbal como no verbal y 

es que ellas también funcionan como medio para que la inteligencia emocional actúe. 

(Salovery & Mayer, 1990). 

Dimensiones de la Inteligencia emocional 

Salovery y Mayer (1990) en su investigación concluyen que la Inteligencia 

emocional presenta 3 dimensiones: 
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Percepción de emociones 

Refiere a poder identificar con precisión ya sea, a través de señales, 

características o inferencias concebidas a través de la visualización de expresiones 

manifestadas en el rostro, el semblante manifiesto, indicios en el movimiento del 

cuerpo y el matiz de voz que utilizamos al comunicarnos. Además, de la posibilidad 

de discernir el grado de sinceridad manifestada en la expresión emocional.    

Comprensión de emociones 

Etapa más compleja en la que ya no solamente se percibe si no que se 

comprende en el amplio espectro el reconocimiento, la categorización, los diferentes 

tipos y sus implicancias de las emociones en diferentes ámbitos y contextos de la 

vida. Así mismo, se incluye la capacidad de prever las causas y consecuencias de 

estados anímicos, entender las emociones secundarias e interpretar de forma efectiva 

las emociones de carácter más complejo. 

Regulación de emociones 

Considerado como el estrato más alto de entre las dimensiones, ya que en él 

se encuentran asociadas las cogniciones, la tolerancia, la capacidad reflexiva y el 

dominio no solo de los aspectos intrapersonales, sino que también de los 

interpersonales con respecto a las emociones. Es así, que debido a su complejidad 

está asociado a una regulación de manera consciente con la finalidad de un logro a 

nivel emocional y/o intelectual.  

Niveles de inteligencia emocional 

Condori (2020) expresa que los niveles de inteligencia emocional se dividen en 

tres los cuales son: 
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Niveles altos: El contar con idóneos niveles, infiere que la persona ha logrado 

un adecuado desarrollo madurativo en esta área por lo que, logrará entender de forma 

eficiente las emociones, tanto en situaciones intrapersonales como interpersonales, 

así mismo logrará expresar sus emociones de forma eficaz, manteniendo una 

regulación adecuada pudiendo además utilizar sus emociones de manera funcional. 

Niveles moderados: Caracterizan a las personas que presentan motivación 

para intentar cambiar sus actitudes, ya que identifican algunas de sus conductas 

problema, pero aún no cuentan con las herramientas y capacidades para poder 

controlar sus emociones, es por ello que aún no logran manifestar de forma correcta 

sus emociones. 

Niveles bajos: Esta categoría corresponde a personas que cuentan con 

escaso control emocional, por lo que tienden a actuar de manera impulsiva, pueden 

mostrar en ocasiones un comportamiento violento, esto debido a que no logran crear 

correctas formas para manifestar sus emociones, así mismo, tienden a la labilidad 

emocional.  

Importancia de la Inteligencia emocional en la adolescencia 

En esta etapa vital, la inteligencia emocional juega un rol fundamental para un 

mejor desenvolvimiento social, ello es crucial ya que, en la adolescencia se ha 

detectado que las relaciones interpersonales son primordiales, puesto que, sirven 

como un factor protector clave. De acuerdo a ello, los adolescentes con niveles 

adecuados de inteligencia emocional tendrán un mejor desenvolvimiento al momento 

de presenciar situaciones estresantes, lo cual repercute en su nivel académico ya 

que, es muchas veces en esta etapa en donde ocurren situaciones clave en la vida 

que permitirán la adecuación de sus rasgos de personalidad. Así mismo, el 
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adolescente logrará afrontar situaciones emocionales de manera funcional, por tanto, 

creará mejores vínculos, los cuales facilitarán su adaptación al medio. Por tanto, los 

adolescentes con un nivel adecuado en esta capacidad tendrán mejores capacidades 

de afrontamiento, elaboración de juicios positivos, toma de decisiones funcionales, 

mejor interacción social y por consiguiente una calidad de vida (Gutiérrez, 2022). 

Apaza et al. (2023) también argumenta que esta capacidad es un aspecto 

relevante en la vida estudiantil del adolescente ya que, esta se encuentra relacionada 

con el rendimiento académico y la adaptación social presentada en el contexto 

estudiantil. Así mismo, de acuerdo a investigaciones empíricas las cuales recopilaron, 

infieren que la inteligencia emocional en la adolescencia impacta en el contexto 

escolar, es debido a eso que las instituciones educativas de Europa adoptaron en su 

malla curricular esta capacidad, observando resultados alentadores, ya que, 

mejoraron su adaptabilidad en el centro, se mostraron con mayor flexibilidad y 

destreza para regular sus emociones y actitudes en situaciones inciertas, del mismo 

modo se encontró un mejor rendimiento académico, se redujeron las conductas 

disruptivas presentadas en clase, los niveles de estrés y ansiedad encontrados en el 

alumnado se vieron reducidos, se previno las actitudes inadecuadas referidas tanto 

al alcohol como al tabaco y finalmente la sensación percibida de optimismo se vio 

aumentada. Como conclusión, nos comenta que es de importancia centrarse en 

promover esta capacidad en esta etapa de vida, ya que fomenta el crecimiento 

personal, facilitando la madurez vocacional y, por lo tanto, posibilita el acceso al 

mundo laboral. 

2.2.2. Bienestar psicológico 

Definición de Bienestar psicológico 
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Componente cognitivo el cual se ve presente si la persona mantiene una 

satisfacción con la vida, viéndose comprendido mediante un juicio de valor personal. 

De acuerdo a ello, una persona con un adecuado bienestar psicológico, mantendrá 

de manera estable sus emociones, así mismo, podrá afrontar de forma efectiva las 

diferentes situaciones que se le presenten, ya que, su comportamiento estará 

orientado de manera positiva (Casullo & Castro, 2000). 

Maganto et al. (2019) añaden que es un aspecto multidisciplinario de la vida, 

el cual se ve fuertemente asociado a rasgos positivos pertenecientes a la 

personalidad, los hábitos de vida que adopta la persona y la carencia de aspectos 

vinculados a patologías tanto físicas como psicológicas. 

Ruíz-Ortega y Berrios (2023) por su parte, manifiestan que es un aspecto 

amplio y, por lo tanto, multidimensional el cual abarca no solamente aspectos 

psicológicos, sino que, también comprende componentes sociales e intrínsecos de la 

persona, estos presentados a través de cogniciones y valoraciones subjetivas. 

Chapoñan (2021) coincide con que es un aspecto multidimensional, sin 

embargo, añaden y especifican en que abarca áreas tales como la autoaceptación, el 

sostener y desarrollar relaciones interpersonales cálidas y la importancia del entorno 

en el que convive el individuo ya que, ahí se desarrollaran la satisfacción de sus 

necesidades y deseos personales. Encontrando de este modo una autonomía sólida 

y por consiguiente un propósito en la vida, aprovechando sus talentos y capacidades 

intrínsecas. 

Así mismo Hernández (2020) lo define como un aspecto individual donde se 

encuentran presentes tanto las capacidades como el progreso personal; por lo que, 

en base a ello mostrará indicios de un funcionamiento óptimo en su vida. 
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En consonancia, Herce (2020) argumentan que es un punto vital para el 

desarrollo óptimo del ciclo vital, ya que, esta variable es el afán que tenemos con el 

objetivo de perfeccionarnos alcanzando ese potencial anhelado.  

En afinidad, Rodríguez y Sánchez (2022) comentan que es un aspecto 

multidimensional de la vida, el cual se ve representado con el desarrollo óptimo, vivir 

plenamente y dar paso al potencial del sujeto. 

Canchari (2019) lo define como un constructo complejo, el cual se asocia a una 

percepción auto evaluativa acerca de la satisfacción vital, de acuerdo a ello también 

es importante tener en consideración que el sujeto debe sentir satisfacción con la 

vida, actitudes positivas y una estabilidad emocional. 

Téllez (2020) argumenta que es una variable la cual representa la satisfacción 

personal que mantiene el sujeto, en ella intervienen aspectos cognitivos y afectivos 

además de percepciones subjetivas y un equilibrio positivo. 

Bedoya et al. (2020) concluyen en que actúan determinantes biológicos, 

psicológicos y sociales que inciden en el equilibrio y el adecuado afronte a diferentes 

situaciones a pesar de que se presenten emociones y/o pensamientos negativos. 

Modelo explicativo del Bienestar psicológico 

Casullo y Brenlla (2002) nos explican de manera clara que el bienestar 

psicológico no solamente concierne a ser feliz, ya que, ese sería una explicación 

pobre, esto debido a que al ser una variable multidimensional en ella intervienen 

diferentes factores los cuales permiten al sujeto un bienestar psicológico óptimo, los 

indicadores de manera general serían la economía con la que se desenvuelve la 

persona y la sociedad en la que coexisten, términos como la igualdad, los aspectos 

propios del país donde se encuentre como las libertades y derechos propuestas por 
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el estado, los conflictos bélicos y sus implicancias. Así mismo, influye de manera 

directa la percepción de la persona en cuestión, en cuanto a los logros obtenidos a lo 

largo de su existencia y el grado de satisfacción personal. 

Por tanto, al ser un término tan complejo en él actúan aspectos cognitivos, 

afectivos, el ambiente, rasgos propios de la personalidad y componentes sociales, así 

como también los juicios de valor que ejerce la persona sobre percepciones tanto de 

sí misma como de los acontecimientos ejercidos por agentes externos, es una 

variable la cual merece ser investigada. 

Dimensiones de Bienestar psicológico 

Casullo y Castro (2000) en su investigación concluyen que el bienestar 

psicológico presenta 4 dimensiones: 

Aceptación de sí mismo 

Refiere al bienestar propio, esto en base a la conformidad que se tiene sobre 

las características específicas (positivas o negativas) ya sean emocionales, 

conductuales y/o físicas de la persona, permitiendo de este modo un autoconcepto 

positivo. 

Control de situaciones 

Refiere a la auto competencia, por lo que, está muy ligado al locus de control 

interno que posee el individuo, viéndose presentado de este modo sensación de 

seguridad en los eventos ocurridos, manejando así los eventos acontecidos en la vida 

con la finalidad de un mejor pronóstico acorde a sus intereses. 

Vínculos sociales 
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No refiere a la cantidad de conexiones sociales que establezca la persona, si 

no a la calidad de estas. Por tanto, los vínculos amicales, sociales y afectivos deben 

estar orientados a la confianza, para lo cual, la persona debe de desarrollar y 

proyectar empatía, capacidad para demostrar afecto y confianza. 

Proyectos personales 

Se encuentra encaminado a si en la vida de la persona se cuenta con objetivos 

y metas que motiven la permanencia del sujeto en el mundo. Por lo que, tendrá una 

visión clara y real de lo que quiere realizar en su vida conllevando a la consecución 

de planes y proyectos que permitan la realización de su proyecto de vida. 

Niveles de bienestar psicológico 

Acorde a lo investigado se puede inferir que los niveles bienestar psicológico 

se dividen en tres categorías las cuales son: 

Niveles altos: Esta categoría representa a personas que lograron aceptarse a 

sí mismas, identificando sus cualidades para fortalecerlas y mejorando sus 

características negativas con la finalidad de reducirlas, es por ello, que lograrán ser 

competentes al momento de tomar decisiones eligiendo en la mayoría de las 

situaciones el mejor camino, así mismo, se ven representados por mantener 

relaciones sociales de calidad esto gracias a que cuentan con altos niveles de 

empatía, finalmente gracias a que mantienen niveles altos de bienestar psicológico 

tendrán mayor facilidad para crear y concretar proyectos personales realistas. 

Niveles moderados: Caracterizan a las personas que cuentan con una 

adecuada percepción auto evaluativa acerca de la satisfacción vital, sintiendo 

satisfacción con la vida, manteniendo además actitudes positivas y una estabilidad 

emocional adecuada. 
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Niveles bajos: Representa a personas que no lograron adaptarse a su medio, 

por lo que, mantienen dificultades para relacionarse con las personas, manteniendo 

relaciones dañinas, las cuales poco o nada pueden ofrecer algún tipo de apoyo, así 

mismo, no sienten una satisfacción consigo mismos, teniendo dificultades para 

explotar sus capacidades, lo que en consecuencia llevará a que no logren concretar 

objetivos y metas relevantes para su desarrollo personal.  

Importancia del bienestar psicológico en la adolescencia 

Su importancia radica en que, al ser esta etapa un aspecto crucial para el ciclo 

vital del adolescente y, por tanto, para su posterior desenvolvimiento en la vida, el 

mantener un bienestar psicológico positivo le permitirá crear bases sólidas para evitar 

posibles complicaciones posteriores, como trastornos de personalidad o patologías 

emocionales, depresión o ansiedad. Además, si se tienen adecuados niveles en esta 

área, al ser multidimensional se verá reflejado en otros aspectos de la vida del menor. 

Es por ello que, se ha observado mayor funcionalidad en adolescentes con niveles 

adecuados de esta variable mostrando autonomía, el cual es un aspecto fundamental 

para desarrollar capacidades, motivación, pro actividad e independencia, 

repercutiendo en una mejor satisfacción propia, lo cual conllevará también a que se 

desarrollen vínculos interpersonales de calidad (Marly et al., 2019). 

Así mismo, García et al. (2020) comentan que un buen bienestar psicológico 

en la adolescencia promoverá un mejor nivel de adaptabilidad, facilitando así un mejor 

desarrollo de su potencial ya sea en el ámbito personal, social y/o académico. De 

hecho, según su investigación afirman que adecuados niveles en esta variable 

denotan en un incremento de la esperanza de vida, ya que, la variable también está 
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relacionada al autocuidado que ejerce el adolescente, disminuyendo de este modo 

factores de riesgo que podrían afectar de manera multidimensional su salud. 

Por consiguiente, la variable afecta en el adecuado desarrollo del menor, ya 

que, incluso se ve reflejada en la relación que tiene el adolescente con sus padres, 

su desenvolvimiento en el ambiente académico también se ve afectado en caso se 

detecten bajos o altos niveles, finalmente es importante mencionar que el bienestar 

psicológico adecuado posibilitará al adolescente que logre mayor sentido de 

seguridad en sí mismo, potenciando su autoeficacia creando una menor dependencia 

hacia agentes externos (Maganto et al., 2019). 

En relación, también debemos considerar que como lo explica Hernández 

(2020) esta variable puede observarse como sinónimo de felicidad, por tanto, se 

proyecta en diferentes aspectos de la población objetivo como por ejemplo en su 

conducta y las cogniciones que tienen donde un esquema mental adecuado permitirá 

una interpretación más funcional de las situaciones vitales de la persona y por tanto 

una mejor actuación frente a estas. Es así que, adecuados niveles denotan en mayor 

felicidad y por tanto en una mejor búsqueda de la satisfacción vital permitiendo un 

crecimiento del propio Yo más sano. 

En concordancia Chapoñan (2021) desde su perspectiva al ser el BP una 

variable multidimensional es de gran relevancia, ya que, esta nos habla de una 

autopercepción de bastos factores, experiencias vividas, el nivel de adaptación que 

esta persona tiene sobre estas situaciones y como toma el control de estas, es por 

ello que si un adolescente carece de todo lo mencionado tendrá dificultades para 

tomar el propio control de su vida y por ejemplo podría caer en la presión social, tener 
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pocos recursos en cuanto a sus capacidades, no pudiendo regular su conducta de 

forma efectiva dificultándosele el alcanzar sus objetivos planteados. 

2.2.3. Relación entre Inteligencia emocional y Bienestar psicológico 

Investigaciones tanto nacionales como internacionales indican que existe una 

correlación positiva entre las variables (Casaperalta, 2020; Yalta, 2020; Mendiola, 

2019; Avalos & Calle, 2019; Sukhmani, 2019; Guerra et al. 2019 y Malinauskas & 

Malinauskiene, 2020).  

De acuerdo a ello podemos inferir que ambas variables sí están relacionadas 

y al parecer tienden a relacionarse de forma directa, por lo que, sí existe mayor 

presencia de inteligencia emocional, habrá altos niveles de bienestar psicológico en 

la muestra. 

Así mismo, Rojas (2019) conceptualiza que las variables si se correlacionan y 

que además la inteligencia emocional actúa como un factor protector ante patologías 

psicológicas permitiendo de este modo un bienestar psicológico positivo, es así que, 

sin esta capacidad se desarrollará una inadecuada regulación emocional en los 

adolescentes. 

Salovery y Mayer (1990) también nos indican que están relacionadas, ya que, 

adecuados niveles de inteligencia emocional derivarán en una regulación efectiva del 

afecto dentro de ellos mismos y de los demás, contribuyendo así al bienestar 

psicológico ya que, las personas emocionalmente inteligentes, tienden a percibir con 

precisión sus emociones y a utilizar mejores enfoques para regularlas a medida que 

avanzan hacia metas importantes. Además, ya que tienen estas actitudes causan que 

las personas se sientan atraídas por ellos creando un clima cálido produciendo 

relaciones sólidas.  
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En consonancia, Ruíz-Ortega y Berrios (2023) nos comentan que el ambiente 

en el que nos desarrollamos muchas veces puede ser hostil desmejorando nuestro 

BP, es ahí donde para poder prosperan en estas situaciones convulsas se necesita 

de adecuados niveles de IE, más aún en esta etapa de adolescencia en la cual como 

es bien sabido se crean y desarrollan procesos adaptativos que se verán reflejados y 

perduraran en la adultes. 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

Inteligencia emocional 

Comprende la capacidad para entender de forma eficiente las emociones tanto 

en situaciones intrapersonales como interpersonales, por lo tanto, esta capacidad 

trata sobre valorar tanto como expresar las emociones de forma eficaz, así como una 

regulación adecuada concerniente a las emociones y su utilización de manera 

funcional (Salovery & Mayer, 1990). 

Bienestar psicológico 

Componente cognitivo el cual se ve presente si la persona mantiene una 

satisfacción con la vida, viéndose comprendido mediante un juicio de valor personal. 

De acuerdo a ello, una persona con un adecuado bienestar psicológico, mantendrá 

de manera estable sus emociones, así mismo, podrá afrontar de forma efectiva las 

diferentes situaciones que se le presenten, ya que, su comportamiento estará 

orientado de manera positiva (Casullo & Castro, 2000). 

Adolescencia 

Etapa de gran importancia, comprende desde los 11 a 19 años, se presenta 

con la culminación de la infancia y se caracteriza por presentar cambios, ya sea a 
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nivel biológico, hormonal y psicológicamente (Organización Mundial de la Salud, 

2021). 

Percepción de emociones 

Refiere a poder identificar con precisión ya sea a través de señales, 

características o inferencias concebidas a través de la visualización de expresiones 

manifestadas en el rostro, el semblante manifiesto, indicios en el movimiento del 

cuerpo y el matiz de voz que utilizamos al comunicarnos (Salovery & Mayer, 1990).   

Comprensión de emociones 

Se comprende en el amplio espectro el reconocimiento, la categorización, los 

diferentes tipos y sus implicancias de las emociones en diferentes ámbitos y contextos 

de la vida (Salovery & Mayer, 1990). 

Regulación de emociones 

Se encuentran asociadas las cogniciones, la tolerancia, la capacidad reflexiva 

y el dominio no solo de los aspectos intrapersonales, sino que también de los 

interpersonales con respecto a las emociones (Salovery & Mayer, 1990). 

Aceptación de sí mismo 

Refiere al bienestar propio, esto en base a la conformidad que se tiene sobre 

las características específicas (positivas o negativas) ya sean emocionales, 

conductuales y/o físicas de la persona permitiendo de este modo un autoconcepto 

positivo (Casullo & Castro, 2000). 

Control de situaciones 
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Refiere a la auto competencia, por lo que está muy ligado al locus de control 

que posee el individuo, viéndose presentado de este modo sensación de seguridad 

en los eventos ocurridos, manejando así los eventos acontecidos en la vida con la 

finalidad de mejor pronóstico acorde a sus intereses (Casullo & Castro, 2000). 

Vínculos sociales 

No refiere a la cantidad de conexiones sociales que establezca la persona si 

no a la calidad de estas (Casullo & Castro, 2000). 

Proyectos personales 

Se encuentra encaminado a si en la vida de la persona se cuenta con objetivos 

y metas que motiven la permanencia del sujeto en el mundo. (Casullo & Castro, 2000). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo correlacional, debido a que la finalidad de la 

investigación está sujeta a asociar las variables empleadas, recoger la información 

sobre las variables y presentar los resultados de la investigación (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Diseño de investigación 

Corresponde a un diseño no experimental, ya que, no se manipularon las 

variables, así mismo, es de corte transversal correlacional, por lo tanto, se obtuvo la 

información en ese instante, con la finalidad de describir la relación existente entre las 

variables del presente estudio (Hernández & Mendoza, 2018). 

3.2. Población y muestra 

Población 

La población de estudio estuvo constituida por 331 adolescentes de educación 

secundaria, los cuales cursaban entre primero y quinto año durante el calendario 

académico 2021 en dos instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana 

identificadas como la I.E.P Divino Niño de Praga y la I.E. Emma Dettmann de 

Gutiérrez. Sus edades estaban comprendidas entre los 12 y 17 años; así mismo, la 

población estaba conformada por hombres y mujeres.  

Muestra 

El cálculo de la muestra fue en primera instancia obtenido con la fórmula 

realizada por Argimón y Jiménez (2000) utilizando una prueba bilateral con nivel de 

significancia del 95% de confianza, un margen de error de 5%, con un poder 
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estadístico (1-β) de 95% y para un tamaño del efecto moderado (r = .20) de acuerdo 

a ello se esperaba evaluar como mínimo a 319 sujetos, sin embargo, debido a que la 

cantidad de la muestra es muy cercana a la de la población se optó por evaluar a la 

población en su totalidad. De acuerdo a ello, ya no se obtendrá una muestra puesto 

que se tomará a toda la población, por tanto, se considera censal, de modo que se 

utilizó a todos los sujetos para la aplicación de los instrumentos. En consecuencia, los 

participantes fueron conformados por 331 adolescentes de ambos sexos 

pertenecientes a 1° y 5° grado de secundaria de instituciones educativas 

pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Con respecto a la distribución de los participantes según su sexo, apreciamos 

que en su mayoría los participantes son hombres (168 sujetos), que representan el 

50.6% y en contraparte la menor cantidad se ve representada por las mujeres (163 

sujetos), que representan el 49.4 %. 

En la tabla 1, observamos que la mayoría de participantes se ubican en el 

rango de 15 años (80 sujetos), que representan el 24.4% y en contraparte una minoría 

se ubica en el rango de 17 años (24 sujetos), que representan el 7.2 %. 

Tabla 1 

Distribución de los participantes según edad 

Edad en años fi % 

12 24 7.2 

13 78 23.5 

14 64 19.3 

15 80 24.4 

16 61 18.4 

17 24 7.2 

Total 331 100.0 

Nota: fi= frecuencia; %= porcentaje. 



43 

 

 

En la tabla 2, se presenta la distribución de los participantes según año de 

estudio, donde observamos que la mayoría de participantes se ubican en el rango de 

4to. Secundaria (80 sujetos), que representan el 24.1% y en contraparte la menor 

cantidad de participantes se ubican en el rango de 5to. Secundaria (41 sujetos), que 

representan el 12.3 %. 

Tabla 2 

Distribución de los participantes según año de estudio 

Año de estudio fi % 

1ero. Secundaria 72 21.7 

2do. Secundaria 73 22.0 

3ero. Secundaria 65 19.9 

4to. Secundaria 80 24.1 

5to. Secundaria 41 12.3 

Total 331 100.0 

Nota: fi= frecuencia; %= porcentaje. 

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

Hg: Existe relación directa entre la inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas 

pertenecientes a Lima Metropolitana, 2021. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

He1: Existe relación directa entre la inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico aceptación de sí mismo en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 
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He2: Existe relación directa entre la inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico control de situaciones en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

He3: Existe relación directa entre la inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico vínculos sociales en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

He4: Existe relación directa entre la inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico proyectos personales en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

3.4. Variables – Operacionalización 

Variable de estudio 1: Inteligencia emocional 

Definición conceptual:  

Comprende la capacidad para entender de forma eficiente las emociones tanto 

en situaciones intrapersonales como interpersonales, por lo tanto, esta capacidad 

trata sobre valorar tanto como expresar las emociones de forma eficaz, así como una 

regulación adecuada concerniente a las emociones y su utilización de manera 

funcional (Salovery & Mayer, 1990). 

Definición operacional 

Se define como las puntuaciones alcanzadas en la escala de Inteligencia 

emocional de Salovery y Mayer (1990). 

En la tabla 3 se observa la operacionalización de la variable inteligencia 

emocional donde observamos sus 3 dimensiones, así como los indicadores que 

representan a cada dimensión, así mismo cada dimensión se ve representada por sus 
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ítems correspondientes los rangos o niveles en los que varían los puntajes y su escala 

de medida correspondiente. 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable Inteligencia emocional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Tipo 

de 

rpta. 

Rangos 
Escala de 

Medida 

Percepción 

de 

emociones 

➢ Autobservación 

➢ Preocupación 

emocional 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Liker

t 

1 

2 

3 

4 

5 

Bajo  

 

Moderado 

 

Alto 

Intervalo 

categorizad

o a ordinal 

con fines 

descriptivos 

Comprensión 

de 

emociones 

➢ Reconocimiento 

de emociones 

➢ Expresión de 

emociones 

9,10,11,12,13,14

,15,16 

Regulación 

de 

emociones 

➢ Control de 

impulsos 

➢ Regulación 

emocional 

17,18,19,20,21,2

2,23,24 

Variable de estudio 2: Bienestar psicológico 

Definición conceptual:  

Componente cognitivo el cual se ve presente si la persona mantiene una 

satisfacción con la vida, viéndose comprendido mediante un juicio de valor personal. 

De acuerdo a ello, una persona con un adecuado bienestar psicológico, mantendrá 

de manera estable sus emociones, así mismo podrá afrontar de forma efectiva las 

diferentes situaciones que se le presenten, ya que su comportamiento estará 

orientado de manera positiva (Casullo & Castro, 2000).  

Definición operacional 



46 

 

 

Se define como las puntuaciones alcanzadas en la escala de bienestar 

psicológico (BIEPS-J) perteneciente a Casullo (2000). 

En la tabla 4 se observa la operacionalización de la variable inteligencia 

emocional donde observamos sus 4 dimensiones, así como los indicadores que 

representan a cada dimensión, así mismo cada dimensión se ve representada por sus 

ítems correspondientes los rangos o niveles en los que varían los puntajes y su escala 

de medida correspondiente. 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable Bienestar psicológico 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Tipo de 

rpta. 
Rangos 

Escala de 

Medida 

Aceptación 

de sí mismo 

Sentimiento de 

bienestar con 

uno mismo 

9, 4, 7 

Likert 

1 

2 

3 

Bienestar 

Psicológico 

Bajo 

 

Bienestar 

Psicológico 

Medio 

 

Bienestar 

Psicológico 

Alto  

Intervalo 

categorizado 

a ordinal con 

fines 

descriptivos 

Control de 

situaciones 

Sensación de 

control y auto 

competencia 

1,5,10,13 

Vínculos 

sociales 

Afinidades 

interpersonales 

adecuadas 

8, 2, 11 

Proyectos 

personales 

Consideración 

de metas y 

proyectos en 

la vida 

12, 6, 3 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Técnica 

Como técnica se utilizará el uso de encuestas, con la cual se empezará la 

realización de una búsqueda sistemática de información a través de los instrumentos, 
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permitiendo de este modo la obtención de datos relevantes sobre las variables 

empleadas presente en la muestra participe del estudio. 

Instrumentos 

Trait Meta Mood Scale-24  

El presente estudio optó por la utilización del cuestionario con la finalidad de 

medir la inteligencia emocional manifiesta en los adolescentes sujetos de estudio. La 

presente fue elaborada por Salovey y Mayer (1995), está constituida por 24 ítems que 

presentan cinco modalidades de respuesta (Likert) desde “nada de acuerdo” (1) hasta 

“totalmente de acuerdo” (5), para obtener las puntuaciones convertidas se sumarán 

las puntuaciones directas de las dimensiones y se interpreta según la totalidad. Con 

respecto a sus dimensiones presenta 3 (Percepción de emociones, Comprensión de 

emociones y Regulación de emociones), su gran flexibilidad permite su aplicación ya 

sea de forma individual o grupal, además debido a que no cuenta con una cantidad 

elevada de ítems es posible aplicarla en aproximadamente 15 minutos. 

Finalmente es importante indicar que el cuestionario original cuenta con una 

consistencia interna representada por un Alpha de Cronbach aceptable (.90), así 

mismo sus dimensiones presentaron puntajes entre .86 y .90. Huamán en el 2020 

llevó a cabo una adaptación psicométrica, en ella se pudo observar resultados 

similares con respecto a la consistencia interna (0.94) y sus dimensiones demostraron 

puntajes superiores a 0.80 demostrando tener confiabilidad. Además, su validez 

representada por un V de Aiken (p<.001) y KMO de .963. 

Con la finalidad de tener una visión más exacta del estudio se examinaron las 

propiedades psicométricas. 

Evidencia de validez basada en la estructura interna del constructo 
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Se puede observar que los tres factores pertenecientes al cuestionario 

presentan cargas factoriales estandarizadas altas (β> .50), a excepción del ítem 5 

(.27) sin embargo aún manifiesta un puntaje tolerable. 

Figura 1 

Estructura factorial del modelo multidimensional del constructo - TMMS-24 

 

El modelo reproducido es correcto (CFI y TLI mayores a .90) demostrando un 

buen ajuste, de acuerdo a ello el modelo empírico mostrado manifiesta similitud con 

lo que la teoría plantea, así mismo el modelo reproducido es adecuado ya que los 

índices manifiestan un correcto ajuste (RMSEA, .067 y SRMR, .079). 
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Tabla 5 

Índices de ajuste del modelo de la escala TMMS-24 

 X2(gl), p CFI TLI RMSEA [IC90%] SRMR 

M1 620.233 (249), .001 .976 .974 .067 [.061, .074] .079 

Nota: M1 = Modelo multifactorial 

Dentro del análisis factorial las cargas factoriales en su mayoría se ven 

representadas por índices altos, mayores a .60 a excepción del puntaje obtenido en 

el ítem 5 (.265). Además, las cargas factoriales entre los factores son adecuadas 

todas mayores a .50.  

Tabla 6 

Matriz de cargas factoriales estandarizadas del TMMS-24 

Factor Indicator Estimate Std. Error z-value p Std. Est. (all) 

Factor 1 

IE1 0.643 0.042 15.472 < .001 0.643 

IE2 0.793 0.030 26.212 < .001 0.793 

IE3 0.794 0.031 25.925 < .001 0.794 

IE4 0.840 0.032 26.159 < .001 0.840 

IE5 0.265 0.052 5.136 < .001 0.265 

IE6 0.619 0.040 15.499 < .001 0.619 

IE7 0.715 0.034 21.231 < .001 0.715 

IE8 0.916 0.025 36.714 < .001 0.916 

Factor 2 

IE9 0.705 0.032 22.205 < .001 0.705 

IE10 0.756 0.031 24.211 < .001 0.756 

IE11 0.650 0.035 18.644 < .001 0.650 

IE12 0.681 0.035 19.305 < .001 0.681 

IE13 0.735 0.030 24.564 < .001 0.735 

IE14 0.779 0.027 28.902 < .001 0.779 

IE15 0.823 0.023 35.510 < .001 0.823 

IE16 0.821 0.023 35.951 < .001 0.821 

Factor 3 

IE17 0.726 0.031 23.544 < .001 0.726 

IE18 0.854 0.023 37.944 < .001 0.854 

IE19 0.758 0.031 24.094 < .001 0.758 

IE20 0.789 0.028 28.652 < .001 0.789 
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IE21 0.688 0.034 20.197 < .001 0.688 

IE22 0.645 0.039 16.631 < .001 0.645 

IE23 0.572 0.040 14.339 < .001 0.572 

IE24 0.558 0.044 12.755 < .001 0.558 

Factor 1 ↔ Factor 2 0.565 0.043 13.077 < .001 0.565 

Factor 1 ↔ Factor 3 0.594 0.039 15.166 < .001 0.594 

Factor 2 ↔ Factor 3 0.808 0.025 32.744 < .001 0.808 

Evidencia de confiabilidad 

Con respecto a los resultados la escala general obtuvo una alta confiabilidad, 

teniendo una estimación puntual de .93, del mismo modo omega reafirma el puntaje 

con un .93. Así mismo, los factores correspondientes muestran puntajes por encima 

de .80 demostrando una fiabilidad aceptable.  

Tabla 7 

Coeficientes de consistencia interna del TMMS-24 

n = 331 Alfa [IC95%] Omega [IC95%] 

F1 (8 items) .875 [.853, .894] .877 [.857, .897] 

F2 (8 items) .891 [.872, .908] .892 [.875, .910] 

F3 (8 ítems) .863 [.839, .884] .866 [.844, .888] 

Escala (24 items) .928 [.917, .939] .929 [.918, .940] 

Nota: F1= Percepción de emociones, F2= Comprensión de emociones y F3= Regulación de 

emociones. 

BIEPS-J 

El presente estudio optó por la utilización de la escala con la finalidad de medir 

el bienestar psicológico presente en los adolescentes sujetos de estudio. Fue 

elaborada por Casullo y Castro (2000), está constituida por 13 ítems que presentan 

tres modalidades de respuesta (Likert) desde “desacuerdo” (1) hasta “de acuerdo” (3), 

para obtener las puntuaciones convertidas se sumarán las puntuaciones directas de 

las dimensiones y se interpreta según la totalidad. Con respecto a sus dimensiones 
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presenta 4 (Aceptación de sí mismo, Control de situaciones, Vínculos sociales y 

Proyectos personales), su gran flexibilidad permite su aplicación ya sea de forma 

individual o grupal, además debido a que no cuenta con una cantidad elevada de 

ítems es posible aplicarla en aproximadamente 10 minutos. 

Finalmente es importante indicar que Casullo y Castro llevaron a cabo la 

realización de la escala, con una muestra de 1270 adolescentes de 12 a 18 años de 

edad. En ella se pudo observar una confiabilidad por consistencia interna con un 

coeficiente Alpha de Cronbach (.74) demostrando tener confiabilidad, así mismo sus 

dimensiones presentaron puntajes entre .50 y .56 estos a pesar de ser bajos, según 

la autora es a causa de la cantidad baja de ítems por escala y no a la disparidad de 

las dimensiones. En cuanto a la validez se empleó un control de calidad mediante 

jueces (validez de contenido) los cuales determinaron en un 75% estar conformes con 

los ítems presentados además se verificó su validez correlacionándolo con otros 

instrumentos demostrando puntuaciones adecuadas (Test de esfericidad de Barttlet 

= 1343, p < .0001) y KMO de .72. 

Con la finalidad de tener una visión más exacta del estudio se examinaron las 

propiedades psicométricas. 

Evidencia de validez basada en la estructura interna del constructo 

Se puede observar que los tres factores pertenecientes al cuestionario 

presentan cargas factoriales estandarizadas altas (β> .50). 

Figura 2 

Estructura factorial del modelo multidimensional del constructo 
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El modelo reproducido es correcto (CFI y TLI mayores a .90) demostrando un 

buen ajuste, de acuerdo a ello el modelo empírico mostrado manifiesta similitud con 

lo que la teoría plantea, así mismo el modelo reproducido es adecuado ya que los 

índices manifiestan un correcto ajuste (RMSEA, .076). 

Tabla 8 

Índices de ajuste de los modelos de la escala BIEPS-J 

 X2(gl), p CFI TLI RMSEA [IC90%] SRMR 

M1 170.412 (59), .001 .966 .955 .076 [.062, .089] .086 

Nota: M1 = Modelo multifactorial 

Dentro del análisis factorial las cargas factoriales en su mayoría se ven 

representadas por índices adecuados, mayores a .60 a excepción del puntaje 

obtenido en el ítem 4 (.581) y el ítem 2 (.515), sin embargo, los puntajes son 

aceptables. Además, las cargas factoriales entre los factores son adecuadas todas 

mayores a .50. 

Tabla 9 

Matriz de cargas factoriales estandarizadas del BIEPS-J 
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Factor Indicator Estimate Std. Error z-value p 
Std. Est. 

(all) 

Factor 1 

BP4 0.581 0.053 10.959 < .001 0.581 

BP7 0.617 0.057 10.749 < .001 0.617 

BP9 0.749 0.046 16.303 < .001 0.749 

Factor 2 

BP1 0.626 0.059 10.583 < .001 0.626 

BP5 0.663 0.053 12.534 < .001 0.663 

BP10 0.627 0.057 11.021 < .001 0.627 

BP13 0.913 0.039 23.361 < .001 0.913 

Factor 3 

BP2 0.515 0.065 7.965 < .001 0.515 

BP8 0.746 0.051 14.683 < .001 0.746 

BP11 0.837 0.056 14.843 < .001 0.837 

Factor 4 

BP3 0.870 0.032 27.265 < .001 0.870 

BP6 0.801 0.049 16.313 < .001 0.801 

BP12 0.884 0.033 26.612 < .001 0.884 

Factor 1 ↔ Factor 2 0.695 0.063 11.009 < .001 0.695 

Factor 1 ↔ Factor 3 0.913 0.070 13.043 < .001 0.913 

Factor 1 ↔ Factor 4 0.572 0.067 8.578 < .001 0.572 

Factor 2 ↔ Factor 3 0.643 0.070 9.241 < .001 0.643 

Factor 2 ↔ Factor 4 0.655 0.058 11.243 < .001 0.655 

Factor 3 ↔ Factor 4 0.503 0.072 6.991 < .001 0.503 

Evidencia de confiabilidad 

Con respecto a los resultados la escala general obtuvo una alta confiabilidad, 

teniendo una estimación puntual de .807, del mismo modo omega reafirma el puntaje 

con un .809. Así mismo, los factores correspondientes muestran puntajes por encima 

de .50 demostrando una fiabilidad aceptable. 

Tabla 10 

Coeficientes de consistencia interna del BIEPS-J 

n = 331 Alfa [IC95%] Omega [IC95%] 

F1 (3 items) .524 [.432, .605] .622 [.510, .734] 

F2 (4 items) .648 [.582, .706] .654 [.594, .714] 

F3 (3 items) .606 [.526, .674] .611 [.540, .682] 
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F4 (3 items) .780 [.737, .817] .794 [.756, .833] 

Escala (13 items) .807 [.775, .836] .809 [.779, .839] 

Nota: F1= Aceptación de sí mismo, F2= Control de situaciones, F3= Vínculos sociales y F4= 
Proyectos personales. 

3.6. Procesamiento de los datos 

 Teniendo en consideración como primer paso la revisión de los instrumentos 

para su aplicación, en seguida estos serán utilizados en los participantes por medio 

del investigador a través de la difusión de un formulario de Google, para ello se 

ingresará a las aulas pertenecientes a los alumnos objetivo compartiéndoles el link 

mediante el chat de Zoom o Meet medios por los cuales se imparten las clases 

virtuales. De acuerdo a ello, en cuanto al procedimiento el estudio se impartirá en dos 

momentos, una primera fase centrada en la revisión de las propiedades 

psicométricas, revisándose la validez mediante el análisis factorial confirmatorio para 

ambos instrumentos así mismo la confiabilidad tanto para las dimensiones como para 

escala total mediante el coeficiente Alfa [IC95%] y Omega [IC95%]. 

 Así mismo, es de consideración el mencionar que los instrumentos a aplicar 

mantienen los principios éticos impartidos por Helsinki (1964, citado por Asociación 

Médica Mundial, 2022) en su declaración, por lo cual se respetarán los derechos de 

privacidad y el derecho a la libertad de los sujetos de estudio a suspender su 

participación en cualquier punto de la investigación si así lo desean. 

Luego de la obtención de los datos necesarios, así como su revisión a modo 

de control de calidad, se exportarán para los análisis requeridos. Utilizándose los 

paquetes estadísticos JASP 0.14.1 y SPSS.26. Para el análisis descriptivo, se empleó 

el análisis de frecuencias, porcentajes, medidas de dispersión media y desviación 
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estándar. Para identificar el estadístico de correlación idóneo, se empleó la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk. 

La tabla 12 presenta los resultados de la prueba Shapiro-Wilk para el análisis 

de normalidad presente en las dos variables de estudio y sus dimensiones. Se aprecia 

que el valor de la prueba para las variables inteligencia emocional y bienestar 

psicológico fue de .951 con un nivel de significancia (p) de < .001. Así mismo, para 

las dimensiones de bienestar psicológico el valor se encuentra entre .883 y .985 con 

un nivel de (p) de < .001, el cual es menor al valor crítico de .05; por lo tanto, existen 

evidencias estadísticas suficientes para afirmar que los datos se aproximan a una 

distribución no normal, justificando el uso de pruebas no paramétricas para ambas 

variables, por ende, la correlación se utilizó el coeficiente de correlación de rangos de 

Spearman. 

Tabla 11 

Pruebas de normalidad bivariada Shapiro-Wilk 

n=331 
 

Shapiro-Wilk p 

Inteligencia emocional - Bienestar psicológico 0.951 < .001 

Inteligencia emocional - Aceptación de sí mismo 0.985 < .001 

Inteligencia emocional - Control de situaciones 0.936 < .001 

Inteligencia emocional - Vínculos sociales 0.938 < .001 

Inteligencia emocional - Proyectos personales 0.883 < .001 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
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4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana 

En la tabla 12, se aprecia que en su mayoría el 70% (233) de adolescentes se 

ubicó en un nivel moderado de inteligencia emocional, en ese sentido 

aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes (50) presentan bajos niveles de 

inteligencia emocional y en contraparte el 14.5% (48) se encontró en un nivel alto de 

inteligencia emocional. 

Tabla 12 

Frecuencias y porcentajes de los niveles de Inteligencia emocional 

  fi % 

Bajo 50 15.2 

Moderado 233 70.3 

Alto 48 14.5 

Total 331 100.0 

Nota: fi= frecuencia; %= porcentaje. 

4.1.2 Niveles de bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana 

En la tabla 13, se aprecia que en su mayoría el 60.7% (201) de adolescentes 

se ubicó en un nivel moderado de bienestar psicológico, en ese sentido 

aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes (78) presentan altos niveles de 

bienestar psicológico y en contraparte el 15.7% (52) presentan déficit en la variable 

mencionada. 

Tabla 13 

Frecuencias y porcentajes de los niveles de Bienestar psicológico 
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 fi % 

Alto 78 23.6 

Moderado 201 60.7 

Bajo 52 15.7 

Total 331 100.0 

Nota: fi= frecuencia; %= porcentaje. 

4.2. Resultados inferenciales y contrastación de hipótesis 

4.2.1 Relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria 

Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana. 

Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana. 

En la tabla 14 se puede apreciar que existe una correlación estadística positiva 

de grado moderado y altamente significativa (rho = .57; p < .001) entre las variables 

antes mencionadas; en otras palabras, a mayor presencia de inteligencia emocional 

mayor será el nivel de bienestar psicológico presentado en los participantes. Además, 

el tamaño de efecto evidencia una relación de magnitud grande, pudiéndose aseverar 

que las variaciones de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar 

psicológico en 32.49%. Por tanto, los datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 

Tabla 14 

Relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en estudiantes de secundaria 

de dos instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 
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n=331 
 

rho [IC 95%] p r2 

Inteligencia Emocional - Bienestar psicológico 0.57 [0.49, 0.63] < .001 32.49% 

4.2.2 Relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico aceptación de sí mismo en estudiantes de secundaria  

Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico aceptación de sí mismo en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico aceptación de sí mismo en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

En la tabla 15 se puede apreciar que existe una correlación estadística positiva 

de grado débil y altamente significativa (rho = .41; p < .001) entre las variables antes 

mencionadas; en otras palabras, a mayor presencia de inteligencia emocional mayor 

será el nivel de bienestar psicológico presentado en los participantes. Además, el 

tamaño de efecto evidencia una relación de magnitud mediana, pudiéndose aseverar 

que las variaciones de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar 

psicológico en 16.81%. Por tanto, los datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 

Tabla 15 

Relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico aceptación de 

sí mismo en estudiantes de secundaria de instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana 

n=331 
 

rho [IC 95%] p r2 

Inteligencia emocional - Aceptación de sí mismo 0.41 [0.31, 0.50] < .001 16.81% 
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4.2.3 Relación que existe entre inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico control de situaciones en estudiantes de secundaria  

Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico control de situaciones en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico control de situaciones en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

En la tabla 16 se puede apreciar que existe una correlación estadística positiva 

de grado débil y altamente significativa (rho = .46; p < .001) entre las variables antes 

mencionadas; en otras palabras, a mayor presencia de inteligencia emocional mayor 

será el nivel de bienestar psicológico presentado en los participantes. Además, el 

tamaño de efecto evidencia una relación de magnitud mediana, pudiéndose aseverar 

que las variaciones de inteligencia emocional explican los cambios en bienestar 

psicológico en 21.16%. Por tanto, los datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 

Tabla 16 

Relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico control de 

situaciones en estudiantes de secundaria de instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana 

n=331 
 

rho [IC 95%] p r2 

Inteligencia emocional - Control de situaciones 0.46 [0.37, 0.54] < .001 21.16% 

4.2.4 Relación que existe entre inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico vínculos sociales en estudiantes de secundaria  
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Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico vínculos sociales en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico vínculos sociales en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

En la tabla 17 se puede apreciar que existe una correlación estadística positiva 

de grado débil y altamente significativa (rho = .38; p < .001) entre las variables antes 

mencionadas; en otras palabras, a mayor presencia de inteligencia emocional mayor 

será el nivel de bienestar psicológico presentado en los participantes. Además, el 

tamaño de efecto evidencia una relación de magnitud mediana, pudiéndose aseverar 

que las variaciones de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar 

psicológico en 14.44%. Por tanto, los datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 

Tabla 17 

Relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico vínculos 

sociales en estudiantes de secundaria de instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana 

n=331 
 

rho [IC 95%] p r2 

Inteligencia emocional - Vínculos sociales 0.38 [0.28, 0.47] < .001 14.44% 

4.2.5 Relación que existe entre inteligencia emocional y la dimensión de 

bienestar psicológico proyectos personales en estudiantes de secundaria 

Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico proyectos personales en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 
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Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar 

psicológico proyectos personales en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas pertenecientes a Lima Metropolitana. 

En la tabla 18 se puede apreciar que existe una correlación estadística positiva 

de grado débil y altamente significativa (rho = .40; p < .001) entre las variables antes 

mencionadas; en otras palabras, a mayor presencia de inteligencia emocional mayor 

será el nivel de bienestar psicológico presentado en los participantes. Además, el 

tamaño de efecto evidencia una relación de magnitud mediana, pudiéndose aseverar 

que las variaciones de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar 

psicológico en 16%. Por tanto, los datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 

Tabla 18 

Relación entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico proyectos 

personales en estudiantes de secundaria de instituciones educativas pertenecientes a Lima 

Metropolitana 

n=331 
 

rho [IC 95%] p r2 

Inteligencia emocional - Proyectos personales 0.40 [0.30, 0.48] < .001 16% 
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5.1. Discusiones 

La presente investigación tuvo como motivo central describir y establecer la 

relación entre la inteligencia emocional y bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de dos instituciones educativas pertenecientes a Lima Metropolitana.  

Conforme a ello, acorde a los hallazgos pertenecientes a la presente tesis se 

observa que existe una correlación estadística positiva (rho = .57; p < .001) entre las 

variables antes mencionadas. Además, el tamaño de efecto evidencia una relación 

de magnitud grande, pudiéndose aseverar que las variaciones de inteligencia 

emocional explican los cambios en bienestar psicológico en 32.49% de los 

adolescentes partícipes de la presente investigación, lo cual es un porcentaje 

interesante que se deberá de tener en cuenta si se quiere realizar algún tipo de 

intervención con adolescentes. De hecho, Rojas (2019) al investigar y teorizar sobre 

estas dos variables en población adolescente conceptualizó que las variables si se 

correlacionan y que además la inteligencia emocional actúa como un factor protector 

ante patologías psicológicas permitiendo de este modo un bienestar psicológico 

adecuado en esta población específica, en consonancia Salovery y Mayer (1990) 

autores de gran relevancia en el estudio de inteligencia emocional expresan que están 

relacionadas, ya que, adecuados niveles de inteligencia emocional derivarán en una 

regulación efectiva del afecto dentro de ellos mismos y de los demás, contribuyendo 

así al bienestar psicológico ya que, las personas emocionalmente inteligentes tienden 

a percibir con precisión sus emociones y a utilizar mejores enfoques para regularlas, 

ello fundamenta los resultados de correlación propuestos en la investigación. 

Así mismo, investigaciones actuales de carácter tanto nacional como 

internacional avalan los resultados hallados en población adolescente (Casaperalta, 
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2020; Yalta, 2020; Mendiola, 2019; Avalos & Calle, 2019; Sukhmani, 2019; Guerra et 

al. 2019 y Malinauskas & Malinauskiene, 2020). Como ejemplo ilustrativo en el ámbito 

nacional observamos el de Casaperalta (2020) el cual gracias a los resultados de su 

investigación (r= 0.31, p < .05) logramos reafirmar la existencia de una correlación 

positiva entre las variables, además el autor recalca que el bienestar psicológico 

describe las manifestaciones de los estados emocionales en los adolescentes, por 

tanto, el estado mental del menor se verá influenciado por los niveles de inteligencia 

emocional que posea. Como autor internacional tomamos como ejemplo al de Guerra 

et al. (2019) los cuales gracias a los resultados de su investigación (r= 0.45, p < .01) 

logramos de igual modo reafirmar los resultados de correlación hallados, los autores 

también argumentan que la comprensión y regulación emocional son muy importantes 

en especial en la población evaluada (adolescentes) ya que, si se aumentan, la 

felicidad y estabilidad psicológica también aumentaran, ello es importante mencionar 

ya que también se hallaron resultados similares. Por tanto, luego de lo expuesto 

queda claro que la inteligencia emocional es un factor fundamental que explica en 

gran manera los estados de bienestar psicológico presente en los adolescentes. 

Teniendo en consideración los aspectos señalados será de gran importancia el 

realizar programas de intervención que permitan aumentar los niveles de inteligencia 

emocional y bienestar psicológico ya que, como lo menciona Rojas (2019) la 

inteligencia emocional actúa como un factor protector ante patologías psicológicas. 

Es por ello que el área de psicología de las respectivas I.E. deberán realizar 

programas didácticos por medio de por ejemplo el juego de roles centrados en crear 

una conciencia emocional más adecuada, incidiendo en la mejora de la percepción 

de emociones, para crear una comprensión adecuada de estas y por lo tanto lograr 
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que lleguen a una regulación adecuada de sus emociones, incrementando de este 

modo la salud psicológica que poseen.  

Como se puede observar a lo largo de la investigación realizada, la inteligencia 

emocional es un factor importante en la adolescencia el cual impactará en el correcto 

desarrollo del adolescente, acorde a ello, observamos que los datos hallados en el 

objetivo específico uno indican que en su mayoría el 70% (233) de adolescentes se 

ubicó en un nivel moderado de inteligencia emocional y aproximadamente 2 de cada 

10 adolescentes (15%) presentan ya sean bajos niveles de inteligencia emocional o 

un nivel alto de inteligencia emocional. Al respecto, Paredes (2020) indago sobre la 

inteligencia emocional en adolescentes obteniendo como resultados que el 30% 

obtuvieron valores deficientes, 40% adecuados niveles en esta área y 30% excelentes 

puntajes. Apaza et al. (2023) también argumenta que debido a la inmadurez 

emocional que aún presentan, pueden manifestar inadecuados niveles de inteligencia 

emocional lo cual se verá reflejado en su interacción social. Por consiguiente, se 

concluye que existen indicadores de bajos niveles de inteligencia emocional presente 

en los educandos. Por ende, será crucial que las instituciones educativas elaboren 

planes de acción centrados en psicoeducar a los menores para que logren manifestar 

una adecuada gestión de sus emociones, así como realizar talleres donde de manera 

vivencial puedan entrenarse en la correcta expresión de sus emociones, para ello 

también será vital que se logre capacitar y mejorar las áreas de psicología presentes 

en dichas instituciones educativas (Siguenza et al., 2019). 

El bienestar psicológico en la adolescencia es crucial ya que, al ser esta una 

etapa de cambios y por tanto decisiva para el ciclo vital del adolescente, el mantener 

un bienestar psicológico positivo le permitirá crear bases sólidas para evitar posibles 

complicaciones posteriores que impidan su posterior desenvolvimiento en la vida 
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(Marly et al., 2019). Ante ello, siguiendo con el objetivo específico dos, observamos 

que el 60.7% de adolescentes se ubicó en un nivel moderado de bienestar 

psicológico, en ese sentido aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes (23.6%) 

presentan altos niveles de bienestar psicológico y en contraparte el 15.7% presentan 

déficit en la variable mencionada. Avalos y Calle (2019) en su estudio llevado a cabo 

con adolescentes encontraron que el 44,1% registraban un nivel medio, así mismo el 

40,2% obtuvieron altos niveles y una minoría representada por un 15,7% manifiestan 

bajos niveles. Así mismo, Maganto et al. (2019) argumentan que acorde a su 

investigación, los adolescentes en esta etapa tan crucial para sus vidas deben de 

lograr crear un adecuado bienestar, así mismo, menciona que al ser una variable 

multifactorial se ve afectada a muchos factores por lo que, los niveles presentados en 

las investigaciones varían en función a los agentes específicos que actúan en el 

medio que se desarrollen. Acorde a lo mencionado anteriormente se concluye que los 

evaluados si bien es cierto en su mayoría presentan niveles adecuados, los 

porcentajes con niveles bajos se deben de tomar en cuenta. Por ende, será crucial 

que ambas instituciones en primera instancia desarrollen planes de intervención 

centrados en la población afectada así mismo, deberán de indagar aún más sobre las 

causas específicas del porque su bienestar psicológico de esos adolescentes se vio 

disminuida, luego deberán de desarrollar actividades que permitan un ambiente 

académico positivo que promueva un mejor desenvolvimiento en esta área, del mismo 

modo se deberá de formar talleres para padres ya que, estos forman un factor 

determinante para que esta variable incremente, del mismo modo se deberán de crear 

planes de acción que se centren en el incremento de adaptabilidad al entorno y la 

promoción de conductas de autocuidado (García et al., 2020). 
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Continuando con lo expuesto, los adolescentes que mantienen una adecuada 

percepción sobre sus características, ya sean emocionales, conductuales y/o físicas 

manifiestan una inteligencia emocional positiva lo cual, se refleja en un mejor 

desenvolvimiento con su medio. Bajo esta perspectiva, observando los datos 

referentes al tercer objetivo específico se aprecia que existe una correlación 

estadística positiva con un tamaño de efecto mediano y altamente significativa (rho = 

.41; p < .001) entre la inteligencia emocional y la aceptación de sí mismo. Estos 

resultados se asemejan a la investigación impartida por Mendiola (2019) en ella se 

encontró una correlación estadística positiva de grado pequeño y altamente 

significativa (rho = .20; p < .001) entre las variables antes mencionadas en una 

muestra de adolescentes. Ante los hallazgos, queda en evidencia el rol que juega la 

aceptación de sí mismo ante la inteligencia emocional, es por ello que los 

adolescentes que mantienen una adecuada autopercepción, lograrán afrontar 

situaciones emocionales de manera funcional, así mismo, crearán mejores vínculos, 

los cuales facilitarán su adaptación al medio. Por lo expuesto, se sugiere a las 

instituciones educativas que realicen programas que fortalezcan la autovalía de los 

educandos, así como la promoción de un mejor conocimiento sobre sus 

características emocionales, conductuales y/o físicas (Canchari, 2019). 

En consonancia la auto competencia referida al adecuado manejo de las 

situaciones que se le presenten al menor en caso tener adecuados niveles de 

inteligencia emocional se verá reflejado en una sensación de seguridad, manejando 

así los eventos acontecidos en su vida con la finalidad de un mejor pronóstico acorde 

a sus intereses. Por tanto, siguiendo con el objetivo específico cuatro se puede 

apreciar que, entre los adolescentes evaluados, el control de situaciones tiene un 

impacto significativo en la inteligencia emocional manifestándose de este modo según 
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los resultados la existencia de una correlación estadística positiva de tamaño de 

efecto mediano y altamente significativa (rho = .46; p < .001). Estos hallazgos son 

similares a la investigación impartida por Mendiola (2019) en ella se encontró una 

correlación estadística positiva de grado bajo y altamente significativa (rho = .37; p < 

.001) entre las variables antes mencionadas en una muestra de adolescentes. 

Confirmándose de este modo la presencia de la correlación positiva, la cual denota la 

importancia del control de situaciones ya que, si se cuenta con una capacidad 

adecuada de inteligencia emocional se podrá mantener un mejor sentido de 

competencia, una mejor claridad al momento de realizar juicios en especial los que 

están ligados a factores emocionales. En concordancia, se recomienda el 

fortalecimiento del pensamiento crítico a través de talleres que fomenten la capacidad 

de los adolescentes para que puedan analizar y evaluar las diferentes situaciones que 

se les presenten de manera ética, para ello se puede hacer uso del debate socrático, 

concientizándolos para que puedan ampliar sus perspectivas y encuentren mejores 

soluciones a sus problemas, esto con la ayuda del área de psicología mediante el uso 

de la técnica de resolución de problemas para que puedan afrontar los conflictos de 

manera adecuada. 

Por otra parte, los vínculos sociales con lazos afectivos sanos centrados en la 

confianza se dan cuando existen adecuados niveles de inteligencia emocional, 

permitiendo de este modo que lo adolescentes en su institución educativa logren 

formar lazos amicales que potencien su empatía y el uso adecuado para trasmitir sus 

emociones a sus compañeros (Marly et al., 2019). Es por ello, que acorde con el 

objetivo específico cinco se logra identificar que existe una correlación estadística 

positiva de grado débil y altamente significativa (rho = .38; p < .001) entre la 

inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico vínculos sociales, estos 
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resultados se asemejan a los presentados por Malinauskas y Malinauskiene, (2020) 

que al igual que la presente investigación encontraron resultados similares con una 

relación positiva de grado bajo (r= .325; p < .01) entre las variables antes 

mencionadas en una muestra de adolescentes. En este contexto, acorde con la 

investigación realizada se concluye que, para obtener adecuados vínculos sociales, 

se necesita de una inteligencia adecuada ya que, para lograr estados afectivos 

orientados en la confianza y apoyo mutuo se debe de utilizar del adecuado uso de las 

emociones como la empatía y la adecuada expresión de los sentimientos (Apaza et 

al., 2023). Por tanto, será relevante que las instituciones educativas logren crear un 

mejor ambiente educativo en el que se fomente la unión, el compañerismo y la 

empatía, esto mediante actividades grupales, el apoyo del curso de tutoría y los 

talleres que deberá proporcionar el área de psicología sobre la comunicación asertiva, 

vínculos afectivos de calidad y la empatía (Maganto et al., 2019). 

Por otro lado, para la realización de proyectos personales se necesita de la 

adecuada administración y utilización de las emociones por lo que, los adolescentes 

que presenten niveles adecuados de inteligencia emocional podrán realizar con 

mayor facilidad los proyectos personales que se planteen (Gutiérrez, 2022). Por ende, 

siguiendo con lo hallado en el objetivo específico seis se aprecia que existe una 

correlación estadística positiva de grado bajo y altamente significativa (rho = .40; p < 

.001) entre inteligencia emocional y la dimensión de bienestar psicológico proyectos 

personales. En concordancia, Malinauskas y Malinauskiene (2020) al igual que la 

presente investigación encontraron resultados similares con una relación positiva de 

grado bajo (r= .360; p < .01) entre las variables antes mencionadas en una muestra 

de adolescentes. Por tanto, se concluye que un adolescente con adecuados niveles 

de inteligencia emocional logrará contar con objetivos y metas, así como la creación 
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y consecución de planes más realistas. Por consiguiente, será necesario que, en esta 

población estudiantil adolescente a partir de sesiones de programas centrados en sus 

proyectos de vida, deberán mejorar su capacidad para usar su inteligencia emocional 

a fin de conocerse mejor, regular sus emociones, creando planes más realistas ya 

sean a corto, mediano y largo plazo. 

5.2. Conclusiones 

En concordancia con los datos hallados en la investigación y su interpretación 

estadística correspondiente, consecuente a los objetivos planteados, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

1. Con respecto al nivel de inteligencia emocional en su mayoría el 70% se 

ubicaron en un nivel moderado y en contraparte el 15.2% obtuvieron niveles 

bajos. 

2. En relación al nivel de bienestar psicológico observamos que en su mayoría el 

60.7% se ubicaron en un nivel moderado y aproximadamente 2 de cada 10 

adolescentes presentan altos niveles. 

3. Existe una correlación estadística positiva entre la inteligencia emocional y el 

bienestar psicológico (rho = .57; p < .001), con un tamaño de efecto grande, 

pudiéndose aseverar que las variaciones de inteligencia emocional explican 

los cambios en el bienestar psicológico en 32.49%. 

4. Existe una correlación estadística positiva entre inteligencia emocional y la 

dimensión de bienestar psicológico aceptación de sí mismo (rho = .41; p < .001) 

con un tamaño de efecto mediano, pudiéndose aseverar que las variaciones 

de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar psicológico en 

16.81%. 
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5. Existe una correlación estadística positiva entre inteligencia emocional y la 

dimensión de bienestar psicológico control de situaciones (rho = .46; p < .001) 

con un tamaño de efecto mediano, pudiéndose aseverar que las variaciones 

de inteligencia emocional explican los cambios en bienestar psicológico en 

21.16%. 

6. Existe una correlación estadística positiva entre inteligencia emocional y la 

dimensión de bienestar psicológico vínculos sociales (rho = .38; p < .001) con 

un tamaño de efecto mediano, pudiéndose aseverar que las variaciones de 

inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar psicológico en 

14.44%. 

7. Existe una correlación estadística positiva entre inteligencia emocional y la 

dimensión de bienestar psicológico proyectos personales (rho = .40; p < .001) 

con un tamaño de efecto mediano, pudiéndose aseverar que las variaciones 

de inteligencia emocional explican los cambios en el bienestar psicológico en 

16%. 

5.3. Recomendaciones 

1. A las instituciones educativas, se recomienda que elaboren planes de acción 

centrados en psicoeducar a los menores para que logren manifestar una 

adecuada gestión de sus emociones, así como realizar talleres donde de 

manera vivencial puedan entrenarse en la correcta expresión de sus 

emociones, para ello también será vital que se logre capacitar y mejorar las 

áreas de psicología presentes en dichas instituciones educativas. 

2. Desarrollen planes de intervención centrados en la población afectada así 

mismo deberán de indagar aún más sobre las causas específicas del porque 

su bienestar psicológico de esos adolescentes se vio disminuida, luego 
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deberán de desarrollar actividades que permitan un ambiente académico 

positivo que promueva un mejor desenvolvimiento en esta área, del mismo 

modo se deberá de formar talleres para padres, ya que estos forman un factor 

determinante para que esta variable incremente, del mismo modo se deberán 

de crear planes de acción que se centren en el incremento de adaptabilidad 

al entorno y la promoción de conductas de autocuidado (García et al., 2020). 

3. A las instituciones educativas que realicen programas que fortalezcan la 

autovalía de los educandos, así como la promoción de un mejor conocimiento 

sobre sus características emocionales, conductuales y/o físicas (Canchari, 

2019). 

4. Promover el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de talleres que 

fomenten la capacidad de los adolescentes para que puedan analizar y 

evaluar las diferentes situaciones que se les presenten de manera ética, para 

ello se puede hacer uso del debate socrático, concientizándolos para que 

puedan ampliar sus perspectivas y encuentren mejores soluciones a sus 

problemas, esto con la ayuda del área de psicología mediante el uso de la 

técnica de resolución de problemas para que puedan afrontar los conflictos de 

manera adecuada. 

5. Será relevante que las instituciones educativas logren crear un mejor 

ambiente educativo en el que se fomente la unión, el compañerismo y la 

empatía, esto mediante actividades grupales, el apoyo del curso de tutoría y 

los talleres que deberá proporcionar el área de psicología sobre la 

comunicación asertiva, vínculos afectivos de calidad y la empatía (Maganto et 

al., 2019). 
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6. Mayor implementación de sesiones de programas centrados en sus proyectos 

de vida, deberán mejorar su capacidad para usar su inteligencia emocional a 

fin de conocerse mejor, regular sus emociones, creando planes más realistas 

ya sean a corto mediano y largo plazo. 

7. Para las futuras investigaciones, se recomienda tener un conocimiento amplio 

sobre la población en la que se va a desarrollar el estudio, tratando de 

comprender previamente de sus componentes sociales y el ambiente en el 

que se desarrollan los sujetos de estudio, identificando así factores que 

puedan influenciar a las variables de estudio. 

8. Con respecto a los investigadores, es importante tener en cuenta la búsqueda 

de antecedentes que nos muestren un panorama amplio, sobre resultados que 

representen distintas situaciones o realidades encontradas en la correlación 

de las variables específicamente de sus dimensiones, ya que esto ayudará a 

tomar en cuenta situaciones que posiblemente desconocemos. 
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Anexo 1: Informe de software anti plagio 

 

 

  



 
 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

TÍTULO 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLES MÈTODO 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 
BIENESTAR 
PSICOLÓGICO EN 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE 
DOS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
PERTENECIENTES 
A LIMA 
METROPOLITANA, 
2021 

¿Cuál es la 
relación entre la 
inteligencia 
emocional y el 
bienestar 
psicológico en 
estudiantes de 
secundaria de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes a 
Lima 
Metropolitana? 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y bienestar 
psicológico en estudiantes 
de secundaria de dos 
instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana, 2021. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

1.Identificar los niveles de 
inteligencia emocional en 
estudiantes de secundaria 
de instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
2.Identificar los niveles de 
bienestar psicológico en 
estudiantes de secundaria 
de instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
3.Identificar la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y la dimensión 
de bienestar psicológico 

Existe 
relación 
significativa 
entre la 
inteligencia 
emocional y 
bienestar 
psicológico 
en 
estudiantes 
de 
secundaria 
de dos 
instituciones 
educativas 
pertenecient
es a Lima 
Metropolitan
a, 2021. 
 

1:Existe relación 
significativa entre la 
inteligencia emocional y 
la dimensión de 
bienestar psicológico 
percepción de 
emociones en 
estudiantes de 
secundaria de 
instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
2:Existe relación entre la 
inteligencia emocional y 
la dimensión de 
bienestar psicológico 
comprensión de 
emociones en 
estudiantes de 
secundaria de 
instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
3:Existe relación 
significativa entre la 
inteligencia emocional y 
la dimensión de 

VARIABLE 1: 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Definición 
conceptual: 

Comprende la 
capacidad para 
entender de forma 
eficiente las 
emociones tanto en 
situaciones 
intrapersonales 
como 
interpersonales, de 
acuerdo a ello se 
engloban tres 
aspectos 
principales: valorar 
tanto como 
expresar las 
emociones, así 
como una 
regulación 
adecuada 
concerniente a las 
emociones su 
utilización de 

Tipo de 
investigación: 
No 
experimental y 
transaccional 
Diseño de 
investigación: 
Correlacional 
Población y 
muestra: 
331 alumnos de 
ambos sexos 
pertenecientes 
a 1° y 5° grado 
de secundaria 
de instituciones 
educativas 
pertenecientes 
a Lima 
Metropolitana, 
la muestra de 
estudio se 
considera 
censal, puesto 
que estuvo 
conformada por 



 

 

percepción de emociones 
en estudiantes de 
secundaria de instituciones 
educativas pertenecientes 
a Lima Metropolitana. 
4.Identificar la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y la dimensión 
de bienestar psicológico 
comprensión de 
emociones en estudiantes 
de secundaria de 
instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
5.Identificar la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y la dimensión 
de bienestar psicológico 
regulación de emociones 
en estudiantes de 
secundaria de instituciones 
educativas pertenecientes 
a Lima Metropolitana. 

bienestar psicológico 
regulación de emociones 
en estudiantes de 
secundaria de 
instituciones educativas 
pertenecientes a Lima 
Metropolitana. 
 

manera funcional 
(Salovery y Mayer, 
1990). 

Definición 
operacional: 

Salovery y Mayer 
(1990) incluyen las 
siguientes 
dimensiones: 
•Percepción de 
emociones 
•Comprensión de 
emociones 
•Regulación de 
emociones 

VARIABLE 2:  
BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 
Definición 

conceptual: 
Componente 
cognitivo el cual se 
ve presente si la 
persona mantiene 
una satisfacción 
con la vida, 
viéndose 
comprendido 
mediante un juicio 
de valor personal. 
De acuerdo a ello, 
una persona con un 
adecuado bienestar 
psicológico, 
mantendrá de 

la totalidad de la 
población 
Instrumentos 
de medición: 
Cuestionario de 
Inteligencia 
Emocional 
TMMS-24 y la 
Escala de 
Bienestar 
Psicológico 
(BIEPS-J). 



 

 

manera estable sus 
emociones, así 
mismo podrá 
afrontar de forma 
efectiva las 
diferentes 
situaciones que se 
le presenten, ya que 
su comportamiento 
estará orientado de 
manera positiva 
(Casullo y Castro, 
2000). 

Definición 
operacional: 

Casullo y Castro, 
(2000), incluye las 
siguientes 
dimensiones: 
•Aceptación de sí 
mismo 
•Control de 
situaciones 
•Vínculos sociales 
•Proyectos 
personales 



 
 

 

Anexo 3: CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL TMMS-24 

Colegio: ________________________________________________________Estatal ( ) Privado ( ) 

Grado: _____ Sección_____ Sexo: Hombre ( ) Mujer ( ) Edad: _______ Fecha: ______________  

 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X" la respuesta que más se 

aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o 

malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

N° PREGUNTA 
Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Presto mucha atención a los sentimientos.      

2 
Normalmente me preocupo mucho por lo que 
siento. 

     

3 
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 
emociones. 

     

4 
Pienso que merece la pena prestar atención a 
mis emociones y estado de ánimo. 

     

5 
Dejo que mis sentimientos perturben a mis 
pensamientos. 

     

6 
Pienso en mi estado de ánimo 
constantemente. 

     

7 A menudo pienso en mis sentimientos.      

8 Presto mucha atención a cómo me siento.      

9 Tengo claros mis sentimientos.      

10 
Frecuentemente puedo definir mis 
sentimientos. 

     

11 Casi siempre sé cómo me siento.      

12 
Normalmente conozco mis sentimientos sobre 
las personas. 

     

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 
en diferentes situaciones. 

     

14 Siempre puedo decir cómo me siento.      

15 
A veces puedo decir cuáles son mis 
emociones. 

     

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      

17 
Aunque a veces me siento triste, generalmente 
tengo una visión optimista. 

     

18 
Aunque me sienta mal, normalmente pienso en 
cosas agradables. 

     

19 
Cuando estoy triste, me consuela pensar en 
todo los momentos felices de la vida. 

     

20 
Intento tener pensamientos positivos aunque 
me sienta mal. 

     

21 
Cuando las cosas se complican, trato de 
mantener la calma. 

     



 

 

22 
Me preocupo por tener un buen estado de 
ánimo. 

     

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.      

24 
Cuando estoy enfadado intento cambiar mi 
estado de ánimo. 

     

 

Anexo 4: Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 

Colegio: ________________________________________________________Estatal ( ) Privado ( ) 

Grado: _____ Sección_____ Sexo: Hombre ( ) Mujer ( ) Edad: _______ Fecha: ______________  

 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones. Lea atentamente cada frase e 

indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. 

Señale con una “X" la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada respuesta. 

N° PREGUNTA 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

1 
Creo que me hago cargo de lo que 
digo o hago. 

   

2 Tengo amigos/as en quienes confiar.    

3 
Creo que sé lo que quiero hacer con mi 
vida. 

   

4 
En general estoy conforme con el 
cuerpo que tengo. 

   

5 
Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 
admitirlo. 

   

6 
Me importa pensar que haré en el 
futuro. 

   

7 Generalmente le caigo bien a la gente.    

8 
Cuento con personas que me ayudan 
si lo necesito. 

   

9 
Estoy bastante conforme con mi forma 
de ser. 

   

10 
Si estoy molesto/a por algo soy capaz 
de pensar en cómo cambiarlo. 

   

11 
Creo que en general me llevo bien con 
la gente. 

   

12 
Soy una persona capaz de pensar en 
un proyecto para mi vida. 

   

13 
Puedo aceptar mis equivocaciones y 
tratar de mejorar. 

   

 



 

 

Anexo 5: Autorización de los test utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6: Cartas de presentación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Asentimiento / Consentimiento informado 

Estimado(a) estudiante: 

Solicito tu colaboración respondiendo sinceramente las siguientes 

afirmaciones y frases del cuestionario, que pretende visualizar si la inteligencia 

emocional guarda alguna relación con el bienestar psicológico. 

Tu participación es voluntaria y anónima, por lo que tus respuestas serán 

tratadas de manera confidencial. Recuerda, estas preguntas tratan sobre lo que tú 

piensas, sientes o crees. No hay respuestas buenas ni malas. De antemano, 

agradezco tu participación y la valiosa información brindada.  

Atentamente: 

Jesús Augusto Quispe Villanueva, estudiante de Psicología de la Universidad 

Autónoma del Perú. 

Acepto participar: 

a) Si 

b) No 

 


