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RESUMEN                                                           

El trabajo: “Modelo sistémico de participación ciudadana basado en TIC’s para mejorar la gestión pública de 
los gobiernos locales en Perú” plantea el problema de la influencia de la participación ciudadana basado en TIC’s en 
la mejora de la gestión pública, con el objetivo de poder determinar si existe una correlación entre dichas variables, 
de manera que se pueda modelar la participación ciudadana en la prospectiva de utilizar plataformas que integren a 
nuevos ciudadanos, quienes puedan participar activamente en su gobierno local y se legitimase la acción pública. La 
investigación es descriptiva, se utilizó el método inductivo y deductivo, además del método prospectivo, ya que se 
pretende con el análisis de hoy explicar o anteponer mejoras para el futuro. El diseño es no experimental longitudinal, 
porque analiza el proceso de participación ciudadana, que está normado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
referente a los presupuestos participativos. Los principales hallazgos son que existe un nivel de eficiencia pública del 
72% cuando existe participación ciudadana, además que de manera prospectiva nos presenta que la participación con 
TIC”s se acorta en 50% los tiempos en cuanto a ejecución relacionado a los proyectos de inversión local. Existe una 
relación directa entre la gobernabilidad y la participación ciudadana, cuyo chi cuadrado es menor a 0,05. 
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ABSTRACT

The work: “Systemic model of citizen participation based on ICTs to improve the public management of local 
governments in Peru” raises the problem of the influence of ICT-

based citizen participation on the improvement of public management, with the aim of determining whether 
there is a correlation between these variables, so that citizen participation can be modelled in the prospect of using 
platforms that integrate new citizens, who can actively participate in their local government and legitimize public ac-
tion. The research is descriptive, the inductive and deductive method was used, in addition to the prospective method, 
since the aim of today’s analysis is to explain or to put forward improvements for the future. The design is not lon-
gitudinal experimental, because it analyses the process of citizen participation, which is regulated by the Ministry of 
Economy and Finance, with reference to participatory budgets. The main findings are that there is a public efficiency 
level of 72% when there is citizen participation, and that in a prospective manner it shows that participation with ICTs 
shortens execution times by 50% in relation to local investment projects. There is a direct relationship between gover-
nance and citizen participation, whose chi-square is less than 0.05. 

Keywords: Citizen participation, TIC, public management, governance.
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INTRODUCCIÓN

Durante el ejercicio profesional es común obser-
var a estudiantes que actúan impulsivamente; es 
decir, emotivamente, sin analizar las consecuen-
cias que podrían acarrear sus acciones. Esta si-
tuación se agudiza debido también a la etapa 
por la que atraviesan: la adolescencia, la cual se 
caracteriza principalmente por la presencia de 
conductas inestables así como fragilidad emo-
cional. Ello provoca el resquebrajamiento de las 
relaciones interpersonales que establecen princi-
palmente en la escuela y el posterior deterioro del 
clima escolar. 

Las emociones juegan un papel trascendental 
en el desarrollo y desenvolvimiento de las per-
sonas, y más aún cuando atraviesan la etapa es-
colar y universitaria ya que establecen variadas 
relaciones interpersonales con sus compañeros 
docentes y amigos. En ese entender, es menester 
poder desarrollar la inteligencia emocional para 
desempeñarnos eficazmente y poder afrontar los 
desafíos que se nos presente. 

La inteligencia emocional tiene ya treinta años 
desde que Salovey y Mayer (1990) utilizaron di-
chos términos y lo definieron, pasando de ser un 
término de moda a ser un campo apasionante de 
la investigación que cada vez se ha ido profun-
dizando (Cejudo y López, 2017). En esa línea, 
la inteligencia emocional es definida como “la 
capacidad para supervisar los sentimientos y las 
emociones de uno mismo y de los demás, de dis-
criminar entre ellos y de usar esta información 
para la orientación de la acción y el pensamiento 
propios” (Salovey y Mayer, 1990, p. 189) Por otra 
parte, Goleman (1999) la define como la capaci-
dad que poseen las personas para poder recono-
cer sus propios sentimientos así como los ajenos, 
controlar sus emociones adecuadamente al inte-
ractuar con otras personas. 

Bajo esa premisa, Valles y Valles (2000) señalan 
que una persona que es emocionalmente inteli-
gente se caracteriza por evaluar y entender sus 
emociones, evaluar y reconocer las emociones de 

las personas con las que interactúa, regular sus 
emociones y los usa para optimizar su desempe-
ño, ya sea en la escuela, la familia, con los ami-
gos o en el trabajo. Estas actitudes promueven 
actitudes como “la empatía, mantener un control 
emocional, tener la capacidad de desarrollar la 
motivación así como controlar, favorecer y desa-
rrollar las relaciones personales positivas” (Arias 
et al., 2020). 

La presente investigación aborda la inteligencia 
emocional tomando en cuenta el modelo mixto 
de Bar-On (2006) quien postula que presenta 
cinco componentes: la inteligencia interpersonal, 
inteligencia intrapersonal, adaptabilidad, estado 
de ánimo en general y manejo del estrés. 

Con relación a la resiliencia, es un término di-
fícil de ser definido y se entiende de diferentes 
formas gracias a los variados conceptos que exis-
ten al respecto (Gonzáles y Valdez, 2015). Su ori-
gen proviene de la física, donde es utilizado para 
conceptualizar la capacidad que les permite a los 
materiales mantenerse compactos a pesar de ser 
sometido por fuerzas externas (Caldera, Aceves y 
Reynoso, 2016). 

En el campo de la psicología su uso es relativa-
mente nuevo y es conceptualizado como “el re-
sultado de la combinación y/o interacción en-
tre los atributos del individuo (internos) y su 
ambiente familiar, social y cultural (externos) 
que lo posibilitan a superar el riesgo y la adver-
sidad de forma constructiva” (González, 2011, 
p.1998). Por otro lado, Gaxiola y Frías (2007) la 
definen como la capacidad que tienen las perso-
nas de adaptarse a situaciones adversas para lo 
cual combina una serie de habilidades personales 
adquiridas mediante el desarrollo psicológico y 
partiendo del uso de los factores protectores con 
los que cuenta.

La resiliencia es abordada desde dos perspecti-
vas, por un lado está la perspectiva del riesgo, 
que está centrada en los factores de riesgo que 
podrían generar una afectación psicológica en 
la persona y por otro lado está la perspectiva 
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del desafío, la cual está centrada en los factores 
protectores que sirven para proteger o afrontar 
los factores de riesgo previamente mencionados 
y que generan en la persona ha experticia para 
sobreponerse eficazmente a dichas adversidades 
(Polo, 2009).

Ahora bien, es importante que tiene la familia 
y la escuela en el desarrollo de la resiliencia ya 
que son aliados que promueven el surgimiento 
de los recursos personales, los cuales harán posi-
ble la gestión para su desenvolvimiento personal 
y afrontamiento ante situaciones de riesgo que 
pueden presentarse en variados contextos como 
la familia, escuela entre otros (García y Domín-
guez, 2013).

Con relación a los antecedentes, estudios como 
los de Pedraglio (2019), Javadi y Parv (2009) y 
Benites (2019) corroboraron la existencia de una 
relación directa entre ambas variables, lo cual 
implica que personas que puedan conocer y con-
trolar sus emociones tienden a afrontar eficaz-
mente las dificultades y situaciones de estrés que 
se les presente en su diario vivir. 

Teniendo en cuenta abordaje teórico así como 
los antecedentes, se planteó como problema de 
investigación ¿Qué relación existe entre la inteli-
gencia emocional y la resiliencia en los estudian-
tes del quinto grado de educación secundaria de 
una institución educativa pública de Puerto Mal-
donado?

En función a lo expuesto, la presente investiga-
ción tuvo como objetivo establecer la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y la re-
siliencia en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de una institución educa-
tiva pública de Puerto Maldonado.

MÉTODOS Y MATERIALES

El enfoque utilizado fue cuantitativo ya que se 
procedió a recolectar los datos y analizarlos para 
responder a las preguntas de investigación y con-
trastar las hipótesis a través de la estadística (Sán-

chez, Reyes y Mejía, 2018), el diseño fue no expe-
rimental puesto que las variables de estudio no 
fueron manipuladas, solo observadas tal como se 
dieron (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
y fue de tipo correlacional ya que se buscó descu-
brir las relaciones que existían entre las variables 
inteligencia emocional y resiliencia (Bisquerra, 
2009).

En cuanto a la población, fue conformada por 
122 estudiantes de ambos sexos que cursaban el 
quinto grado de educación secundaria en una 
institución educativa pública de la ciudad de 
Puerto Maldonado y la muestra estuvo constitui-
da por 93 estudiantes, cantidad que fue determi-
nada a través de un muestreo probabilístico. 
La técnica utilizada para la recolección de datos 
fue la encuesta y los instrumentos fueron el In-
ventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE: 
NA y el Inventario de Factores Personales de Re-
siliencia. 

El Inventario de Inteligencia Emocional BarOn 
ICE: NA fue creado en su versión original por 
Reuven Bar-On (1997) y adaptado a la realidad 
peruana por Ugarriza y Pajares (2005), está cons-
tituido por 60 ítems de tipo Likert (muy rara vez, 
rara vez, a menudo y muy a menudo) y evalúa 
5 dimensiones: inteligencia interpersonal, inte-
ligencia intrapersonal, adaptabilidad, manejo de 
estrés y estado de ánimo en general. Dicho ins-
trumento fue validado mediante la técnica de 
juicio de expertos, obteniéndose un coeficiente 
V de Aiken fue de 0,808 lo cual indica que tie-
ne buena validez de contenido. Por otra parte, 
la confiabilidad fue determinada mediante una 
prueba piloto, obteniéndose un coeficiente Alfa 
de Cronbach de 0,821 lo cual significa que el in-
ventario es confiable. 

En cuanto al Inventario de Factores Personales 
de Resiliencia, fue elaborado por Salgado (2005), 
está conformado por 48 ítems de tipo dicotómi-
co (sí y no) y evalúa 5 dimensiones: autoestima, 
empatía, autonomía, humor y creatividad. Las 
propiedades psicométricas del inventario tam-
bién fueron determinadas a través del proceso de 
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validación de contenido y confiabilidad. Se ob-
tuvo un coeficiente V de Aiken de 0,832 lo que 
indica que el cuestionario tiene buena validez el 
coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,855 lo que 
indica que el instrumento es confiable.

La recolección de datos fue realizada durante el 
mes de noviembre del año 2018. Para realizarla 
fue necesario, en primer lugar, requerir la auto-
rización correspondiente al equipo directivo de 
la institución educativa focalizada así como so-
licitar el consentimiento informado a los padres 
de familia. Una vez obtenidas las autorizaciones 
se aplicaron ambos instrumentos de manera co-
lectiva durante 40 minutos aproximadamente y 
luego se calificaron de acuerdo a sus escalas de 
valoración.

El análisis estadístico fue realizado utilizando 
el Paquete Estadístico para las Ciencias Socia-
les SPSS® versión 21 donde se elaboraron tablas 
de frecuencia y porcentaje. Para la elección del 
tipo de estadístico para el contraste de hipótesis 
se realizó la prueba de normalidad Kolmogorov 
– Smirnov, la cual indicó que los datos no proce-
dían de una distribución normal (p=0,000<0,05). 
En virtud a ello y sumado a que las variables son 

categóricas se decidió utilizar la prueba no pa-
ramétrica rho de Spearman considerando a los 
valores menores o iguales a 0,05 como significa-
tivos.

Lo que hace preciso que se complementen y con-
trasten varios métodos para llegar a un diagnosti-
co eficiente y eficaz, siguiendo la literatura actual 
la comparación entre dos test o escala permite 
lograr la efectividad del diagnóstico de los TTM 
(8,9). Teniendo en cuenta estas ideas el presente 
estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de 
los Test de Helkimo y Krogh – Paulsen para  el 
diagnóstico de la disfunción temporomadibular, 
donde se estableció la capacidad diagnostica de 
cada test y las medidas de sensibilidad y especi-
ficidad.

RESULTADOS

A continuación se analizan las características 
sociodemográficas de la muestra, los resultados 
descriptivos, la prueba de normalidad y el con-
traste de hipótesis de acuerdo a los datos reco-
gidos en una institución educativa pública de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Tabla N° 1. Características sociodemográficas

Fuente: Nómina de matrícula - SIAGIE
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En la tabla 1 se puede observar cómo estuvo distribuida la muestra de estudio de acuerdo a sus carac-
terísticas sociodemográficas. Como se ve, se tuvo una mayor participación de estudiantes del quinto 
grado C (35,5%), del quinto grado A (33,3%) y del quinto grado B (31,2%). En cuanto al sexo, parti-
ciparon más mujeres (53,8%) que varones (46,2%) y con relación a sus edades, participaron más estu-
diantes de 16 años (67,7%), luego de 17 años (19,4%) y por último, de 15 años (12,9%).

Tabla N° 2. Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional

Fuente: Base de datos

De acuerdo a la tabla 2, la mayoría de estudiantes (55,9%) presentan una inteligencia emocional par-
cialmente desarrollada, el 19,4% de estudiantes tienen un nivel desarrollado, el 11,8% un nivel poco 
desarrollado, el 9,7% un nivel muy desarrollado y el 3,2% un nivel muy poco desarrollado. 

Tabla N° 3. Resultados descriptivos de la variable resiliencia

Fuente: Base de datos

Según la tabla 3, el 43% del total de estudiantes presentan un nivel de resiliencia moderado, el 23,7% 
tiene un nivel alto, el 14% un bajo nivel, el 10,7% un nivel muy alto y el 8,6% un nivel muy bajo. 
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DISCUSIÓN

Los hallazgos presentados previamente indican 
que la mayoría de estudiantes ha desarrollado 
parcialmente su inteligencia emocional lo cual 
indica que los estudiantes están proceso de desa-
rrollarlas y por ende, se evidencia que algunas ve-
ces no son capaces de manejar sus propias emo-
ciones debido a que difícilmente pueden percibir 
sus sentimientos y el de los demás, lo que origina 
que las relaciones interpersonales que establezcan 
sean poco adecuadas. Este hallazgo corrobora la 

investigación de Ccama (2017) quien halló que la 
mayoría de estudiantes presentaban un nivel pro-
medio de inteligencia emocional lo cual signifi-
caba que ellos todavía no podían comprenderse 
ni comprender a los demás generando la falta de 
control de sus emociones. Del mismo modo, los 
resultados expuestos previamente coinciden con 
los hallazgos reportados por Estrada et al. (2020) 
quien determinó que las estudiantes de educa-
ción superior habían desarrollado parcialmente 
su inteligencia emocional por lo que era necesa-
rio desarrollarlas a cabalidad para que puedan 

Tabla N° 4. Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov

En la tabla 4 se puede ver que el p-valor de la prueba Kolmogorov – Smirnov para las variables inte-
ligencia emocional y resiliencia es inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05), lo cual indica que 
los datos no presentan una distribución normal. Bajo esa premisa fue necesario recurrir a una prueba 
estadística no paramétrica para realizar el contraste de hipótesis, siendo considerada en este caso la 
prueba no paramétrica rho de Spearman.

Tabla N° 5. Correlación de las variables inteligencia emocional y resiliencia

Fuente: Base de datos

En la tabla 5 se puede ver que el coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,676 con un p-valor 
menor al niveles de significancia (p=0,000<0,05), por ello rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna que señala que existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emo-
cional y la resiliencia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de una institución 
educativa pública de Puerto Maldonado.

Fuente: Base de datos
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desenvolverse eficazmente en los diferentes ám-
bitos de sus vidas (personal, familiar, académico, 
laboral, etc.). 

Con relación a la resiliencia, se halló que el ni-
vel que predomina es el moderado, lo que indica 
que los estudiantes se caracterizan porque han 
desarrollado parcialmente aquellas capacidades 
necesarias para superar dificultades y adaptar-
se a situaciones riesgosas por las que atraviesan, 
por ello, es necesario afianzarlas debido a que la 
adolescencia es una etapa donde son altamente 
vulnerables a recurrir a vicios y adicciones de 
no saber afrontarlas. Este hallazgo coincide con 
el estudio de García, Yupanqui y Puente (2014) 
quienes investigaron el nivel de resiliencia en es-
tudiantes del tercer año de educación secunda-
ria, identificando que el nivel predominante de 
resiliencia era medio, es decir, los estudiantes no 
cuentan plenamente con la capacidad de afrontar 
los problemas que se les presentan en su día a día. 
Sin embargo, los hallazgos encontrados difieren 
de lo reportado por Moya y Cunza (2019) quie-
nes determinaron que la mayoría de estudiantes 
habían su resiliencia, por ello tenían una respues-
ta adaptativa frente a sucesos traumáticos, lo cual 
les permitía además superar el estrés producido 
por la presencia de dichas situaciones. 

En cuanto al contraste de hipótesis, se halló la 
existencia de una relación directa y significativa 
entre la inteligencia emocional y la resiliencia en 
los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de una institución educativa pública 
de Puerto Maldonado (rs=0,676; p=0,000<0,05). 
Ello significa que mientras los estudiantes pre-
senten mayores niveles de desarrollo de su inteli-
gencia emocional, serán más resilientes y podrán 
enfrentarse a los retos y desafíos que se les pre-
sente en los diferentes ámbitos de la vida. 

Este hallazgo coincide con el reporte de Pedra-
glio (2019) quien estableció que existe una rela-
ción significativa entre la inteligencia emocional 
y la resiliencia en estudiantes de 10 y 11 años de 
instituciones educativas estatales en Lima Metro-
politana. En ese sentido, afirman que “es nece-

sario desarrollar la inteligencia emocional desde 
edades tempranas, para facilitar la formación 
del desarrollo de competencias relevantes en los 
niños como reconocer, comprender, manejar y 
tolerar emociones” (p.56). De la misma manera, 
guarda relación con los hallazgos de Javadi y Parv 
(2009) quienes demostraron que los factores de 
inteligencia emocional pueden predecir, respec-
tivamente, el 41% de la varianza de resiliencia (p 
<0,001) lo cual significa que cuanto más alta y fa-
vorable sea la inteligencia emocional, mayor será 
la probabilidad de que los estudiantes se vuelvan 
resistentes ante la adversidad.

Los hallazgos ponen en evidencia la importancia 
del desarrollo de la inteligencia emocional desde 
los primeros años de vida puesto que, como men-
cionan Extremera y Fernández (2004) “las perso-
nas emocionalmente inteligentes no sólo serán 
más hábiles para percibir, comprender y manejar 
sus propias emociones, sino también serán más 
capaces de extrapolar sus habilidades de percep-
ción, comprensión y manejo a las emociones de 
los demás” (p.6). En ese sentido, los estudiantes 
además podrán mejorar la calidad de sus relacio-
nes interpersonales y así posean las herramientas 
necesarias para afrontar los desafíos que puedan 
encontrar en los planos familiares, amicales, es-
colares y más adelante, laborales. 

Para finalizar, las principales limitaciones de la 
presente investigación fueron la poca cantidad 
de estudiantes participantes y la utilización de 
instrumentos autoadministrados lo cual limita 
los resultados a la muestra estudiada y crea ses-
gos de deseabilidad social respectivamente. En 
ese sentido, se recomienda utilizar replicar la 
presente investigación con una mayor cantidad 
de estudiantes para ampliar la muestra y utilizar 
instrumentos para aplicar a los docentes y padres 
de familia, quienes son los que pasan el mayor 
tiempo con los estudiantes. 

CONCLUSIONES

La principal conclusión a la que se llegó es que se 
pudo establecer que existe una relación directa 
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y significativa entre la inteligencia emocional y 
la resiliencia en los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de una institución edu-
cativa pública de Puerto Maldonado. Asimismo, 
se pudo identificar que los estudiantes han desa-
rrollado parcialmente su inteligencia emocional 
y presentan niveles moderados de resiliencia. 
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