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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo central, determinar la relación entre 

la inteligencia emocional y los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, tomando en cuenta que la 

inteligencia emocional es un factor clave para el desarrollo personal de un individuo y 

también de las relaciones interpersonales que tenga en cualquier entorno, mientras que el 

proceso de aprendizaje implica:   una sucesión de actividades de tipo académica que se miden 

mediante un calificación. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, por su alcance es correlacional, por los objetivos, básica, por el lugar de campo 

y  por el tiempo transversal, teniendo como población de estudio a los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía y como muestra seleccionada al segundo y sexto semestre de 

dicha carrera; se utilizó la técnica psicométrica de la Escala  de Inteligencia Emocional: Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS-24) con su respectivo instrumento y el acta de calificaciones con 

una escala cuantitativa, bajo 3 niveles: excelente, muy bueno y bueno. Para realizar el 

análisis e interpretación de los resultados se utilizó el programa Excel, mientras que para la 

elaboración de gráficos se usó estadígrafos tanto para inteligencia emocional y procesos de 

aprendizaje y para la correlación de las variables se utilizó el programa SPSS. Se concluye 

de tal manera que tanto varones como mujeres poseen buenos niveles en atención, claridad 

y reparación emocional; de igual forma su proceso de aprendizaje es muy bueno, teniendo 

correlación positiva ambas variables de estudio. 

Palabras claves: inteligencia emocional, procesos de aprendizaje, estudiantes 

Psicopedagogía. 
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN.  

La siguiente investigación sobre la inteligencia emocional en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes que cursan Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Chimborazo, es de 

suma importancia pues el reconocimiento de emociones propias y de las demás personas 

juega un papel fundamental a la hora de establecer vínculos sociales que sean sanos y por 

ende poseer la capacidad necesaria para desarrollarse de manera efectiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

El propósito que tuvo la presente investigación fue determinar la relación entre las 

variables de estudio antes ya mencionadas, debido a que es primordial conocer aquellos 

factores determinantes en la inteligencia emocional y el efecto de esta en los procesos de 

aprendizaje establecidos en cada semestre que dispone la carrera para culminarla. 

Dicha investigación fue desarrollada bajo una metodología con un corte cuantitativo 

de diseño no experimental y un alcance correlacionales los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fue la escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 y el acta de 

calificaciones de los estudiantes del segundo y sexto semestre de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, con una muestra conformada 

por 67 personas. 

El informe de investigación está conformado por 5 capítulos en los que se redactan 

y describen distintas características conforme al proceso investigativo: 

 Capítulo I Introducción se mencionan los antecedentes, planteamiento del problema 

con estudios de investigación en tres distintos contextos: macro, meso y micro, junto el 

planteamiento del problema y los objetivos. 

En el capítulo II Marco teórico con la ayuda de diversas fuentes de información se 

describen características de inteligencia emocional y procesos de aprendizaje.  

El capítulo III la metodología de la investigación explicando técnicas e instrumentos 

utilizados. 

En el capítulo IV se presentan los resultados y discusión en las que se manejó técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos que se obtuvieron anteriormente. 

El capítulo V conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 ANTECEDENTES 

En España, Cifuentes & Borrajo (2023) con su estudio de investigación denominado “La 

inteligencia emocional en estudiantes universitarios de Colombia y España que practican 

técnicas de relajación”, tuvieron como objetivo analizar la habilidad para manejar la 

inteligencia emocional en técnicas de relajación, bajo un enfoque cuantitativo utilizando el 

cuestionario TMMS (Trait Meta-Mood Scale) adaptado. Se realizaron pruebas estadísticas 

para examinar los resultados, específicamente se utilizaron pruebas de T de Student para 

comparar muestras independientes. Estas pruebas revelaron que, en términos de claridad y 

reparación, los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en comparación con las mujeres. 

Además, en relación al país de origen, los estudiantes colombianos obtuvieron puntuaciones 

más altas que los españoles. Es importante destacar que la investigación no encontró ninguna 

relación entre la práctica o no de técnicas de relajación y los factores de la inteligencia 

emocional. 

 En Perú Quiliano y Quiliano (2020) en su artículo científico titulado “Inteligencia 

emocional y estrés académico en estudiantes de enfermería” tuvieron como objetivo 

determinar la relación entre ambas variables de estudio, como una metodología de estudio 

fue de tipo descriptivo y transversal, junto a una población conformada por 320 estudiantes 

de la Facultad de enfermería di una muestra de 30 en total utilizando dos instrumentos para 

la recolección de datos Bar-On, para medir Inteligencia Emocional y el Inventario SISCO 

para estrés académico. Para el análisis de correlación de las variables se utilizó el chi 

cuadrado llegando a tener como resultado que no existe relación entre las variables. Además, 

se sugiere considerar el aspecto emocional para desarrollar un proceso enseñanza-

aprendizaje integral. 

 En Riobamba Bravo y Cepeda (2017) con su trabajo de investigación llamado 

“Inteligencia emocional en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la educación humanas 

y tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba. Marzo – Julio. 2017” 

suponiendo determinar el nivel de desarrollo de inteligencia emocional en dichos 

estudiantes. Se utilizó un enfoque no experimental en el diseño del estudio, empleando 

métodos deductivos-inductivos y analíticos-sintéticos. El tipo de investigación fue 

transversal y de campo, y se enfocó en un nivel descriptivo de investigación. La muestra 

estuvo compuesta por 28 estudiantes. Para evaluar la inteligencia emocional, se utilizó el test 

TMMS-24 de Fernández y Berrocal, el cual consta de 24 ítems divididos en tres dimensiones 
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clave: percepción, comprensión y regulación emocional. Cada dimensión contiene 8 ítems. 

Después de analizar e interpretar los datos, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los 

estudiantes presentan un nivel adecuado de inteligencia emocional en las tres dimensiones 

evaluadas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México, Padilla & Sandoval (2022) coinciden en que la falta de inteligencia emocional 

en las personas afecta la capacidad de interacción social o habilidades sociales, que a su vez 

causa conflictos en el contexto personal, familiar, educativo e incluso la salud de la persona 

se ve considerablemente afligida, notándose en la poca facilidad para tomar decisiones 

asertivas para la solución de problemas, teniendo como resultado relaciones interpersonales 

tóxicas. 

En Colombia Acevedo & Murcia (2017) señalan que en la sociedad hay múltiples 

elementos, como el maltrato físico y psicológico, la carencia de valores, la baja autoestima, 

la falta de empatía y las familias disfuncionales, que generan un perjuicio en el desarrollo 

emocional de los estudiantes, afectando tanto su bienestar personal como su rendimiento en 

el ámbito educativo. La ausencia de la comprensión de las emociones propias y ajenas 

contribuye a que las dificultades no relacionadas con la educación incidan negativamente en 

el desempeño académico. 

En Ecuador Naranjo (2015) señala que, en el ámbito educativo ecuatoriano, la 

inteligencia emocional no ha sido objeto de estudio ni se le ha dado importancia como un 

predictor de éxito académico. Este vacío ha resultado en la ausencia de una metodología 

centrada en fomentar el desarrollo de esta habilidad en nuestras instituciones educativas. A 

nivel societal, se ha observado un aumento en actitudes egoístas, posiblemente atribuible a 

la falta de tiempo de los padres debido al trabajo y a la excesiva dependencia de la tecnología. 

Estos elementos han contribuido a distanciar a los miembros de la sociedad y han llevado al 

olvido de nuestra condición como seres humanos con emociones. Reconocer y comprender 

nuestras emociones nos capacita para reaccionar de manera más empática y humana frente 

a situaciones que involucran a nuestros seres queridos y a los demás. 

Finalmente, en Riobamba en carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo se ha identificado la poca inteligencia emocional en los estudiantes 

provocando de esta manera conflictos internos y externos a la persona, un claro ejemplo de 

esto son los trabajos grupales que bien son un componente de evaluación se evidencia la 
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poca cooperación en la realización de una tarea académica cuando se les es asignado los 

integrantes de grupo a diferencia de cuando son equipos por afinidad. 

Además, existen distintos factores de índole personal que afectan el estado emocional 

de la persona provocando un estado de enojo que altera la conducta del individuo y la 

universidad al ser un espacio en el que la persona se desenvuelve un buen tiempo del día es 

en donde se pueden ver reflejadas estas emociones y no pudiendo controlarlas el proceso de 

enseñanza aprendizaje se ve afectado, cuando una persona no se encuentra bien 

emocionalmente es difícil rendir eficazmente en otras tareas en este caso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es importante ya que permitió determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía, Chimborazo teniendo en cuenta que las emociones son un factor clave para 

potenciar los procesos de aprendizaje es un tema de actualidad enfocándose en la realidad 

del contexto que fue motivo de estudio para comprender cómo dicha habilidad emerge las 

habilidades para desempeñarse de manera correcta académicamente. 

Los beneficiarios de esta investigación fueron los estudiantes pertenecientes a la 

carrera de psicopedagogía quienes formaron parte del estudio, pero también la comunidad 

educativa para comprender la importancia de las variables de estudio de dicha investigación. 

Fue factible porque se contó con los materiales necesarios para el desarrollo de dicha 

investigación como fueron los instrumentos para la recolección de datos y consigo la 

obtención de los mismos para establecer conclusiones, además de la apertura permiso y 

aprobación de las autoridades de la carrera de Psicopedagogía para poder realizar todo el 

proceso investigativo.  

 Tiene un gran impacto pues se conoció el nivel de inteligencia emocional que tienen 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje de esta manera después se puede realizar 

investigación más efectiva por el mejoramiento de habilidades de reconocimiento emocional 

que ayuden a fomentar mejores estrategias para lograr un buen desempeño y rendimiento 

académico dónde se reconozca las emociones de las personas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Determinar la relación entre las dimensiones que conforman la inteligencia emocional y los 

niveles de desempeño académico en los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

1.4.2 Específicos 

• Identificar las dimensiones que conforman la inteligencia emocional de los 

estudiantes 

• Establecer el nivel de desempeño académico en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 
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• Analizar la relación entre inteligencia emocional y procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1.1 Definición y generalidades 

Para Arrabal (2018) define a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocimiento 

de emociones, siendo estas importantes en la toma de decisiones a lo largo de la vida de un 

ser humano. 

De la misma manera para Serna (2019) la inteligencia emocional se define como la 

capacidad de reconocer y comprender tanto nuestras propias emociones como las de los 

demás, así como la habilidad para motivarnos y gestionar de manera eficaz nuestras 

relaciones tanto interpersonales como intrapersonales. Este concepto engloba una variedad 

de habilidades que, aunque son complementarias, se diferencian de la inteligencia 

académica, la cual se centra exclusivamente en la capacidad cognitiva evaluada a través del 

cociente intelectual. 

Para Goleman (2008) se refiere al proceso cerebral que facilita la comprensión de las 

emociones personales de un individuo, así como la asimilación de las emociones de quienes 

lo rodean, con el fin de gestionar de manera efectiva las relaciones interpersonales. 

Según Skinner (1950) el aprendizaje es el cambio de una respuesta anticipada, a la 

misma que se debe encontrar las razones por las que se realiza su procesamiento al resolverla 

en el momento que es cuestionada. 

2.1.2 Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Goleman establece distintos componentes que hacen parte de la inteligencia emocional que 

se explican a continuación: 

2.1.2.1 Autoconciencia emocional 

Este componente hace referencia al conocimiento de las emociones propias y de los demás 

y cómo estás interfieren en nosotros. La manera en cómo nos sintamos define el estado 

comportamental en el que se reacciona hay estímulos positivos o negativos qué pueden 

presentarse es por eso que a veces estados emocionales muy extremos hacen que se pierda 

el control de la situación y puedan ocurrir situaciones en las que una persona puede verse 
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expuesta la toma de decisiones debe realizarse cuando una persona se encuentra en un estado 

de calma y tranquilidad para que las consecuencias sean las mejores esperadas y no 

problemas que afecten su integridad (Alegría & Zúñiga, 2020). 

2.1.2.2 Empatía 

Para López et al., (2013) la empatía se cultiva al comprender tanto las emociones como los 

sentimientos del entorno que rodea a los individuos, teniendo en cuenta que las actividades 

diarias se desenvuelven en un contexto social complejo. Reconocer y comprender son 

aspectos intrínsecos a la naturaleza social en la que las personas se desenvuelven, 

permitiendo que el estado mental se adapte de manera apropiada a diversos contextos. 

2.1.2.3 Automotivación 

Destreza que cada persona posee para elevar su autoestima, compromiso y dedicación con 

el fin de construir, llevar a cabo y cumplir con las actividades diarias. A lo largo de su 

desarrollo, los individuos pueden enfrentar momentos difíciles que generan estrés, desánimo 

y desinterés. No obstante, gracias a la habilidad de mantener una actitud positiva frente a las 

adversidades, el ser humano logra manejar estas situaciones y persistir en la búsqueda de su 

desarrollo integral (Toapanta, 2023). 

2.1.2.4 Autorregulación  

Se refiere a la capacidad de gestionar eficazmente las emociones, convirtiendo una situación 

altamente estresante o una emoción alterada en algo manejable. La autorregulación 

emocional adecuada implica la capacidad de identificar aquello que provoca un desequilibrio 

mental y afectivo (Montagud, 2020).  

2.1.2.5 Relaciones Interpersonales 

las relaciones humanas tienen un propósito definido, el cual consiste en establecer diversos 

tipos de comunicación entre individuos. Esta comunicación se rige por normas aceptadas 

por todos los participantes y se sustenta en el respeto hacia la individualidad de cada persona. 

En las relaciones interpersonales, es posible observar conductas adecuadas, como el 

intercambio de afecto, con la meta de preservar los derechos de cada individuo y de los 

demás, en busca de un bien común (Valdéz, 2019). 
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2.1.3 Emociones básicas 

Para Romera (2018) divide en 10 emociones consideradas como básicas que las personas 

tienen y perciben de otras, por ejemplo: 

1. Miedo: ayuda a estar atentos a cualquier amenaza que el entorno puede presentar, 

manifestándose con señales fisiológicas. 

2. Enfado: es aquella emoción en la que el cuerpo siente una alteración debido a estímulos 

que le puedan causar algún conflicto interno. 

3. Sorpresa: es una señal qué cerebro dispone ante una situación inesperada. 

4. Culpa: es la capacidad de sentir arrepentimiento por alguna situación que sea cometido y 

ha causado molestia en otros. 

5. Tristeza: es la emoción que causa desestabilidad en el ánimo de una persona debido a 

situaciones que altera su conducta. 

6. Asco: es cuando una persona siente alejamiento hacia un objeto o sujeto que cause 

molestia consigo. 

7. Curiosidad: es la activación del cerebro por conocer algo nuevo e innovador que le parezca 

atractivo para sus gustos. 

8. Admiración: es el reconocimiento que tiene por algo o alguien por tener las mismas 

características personales. 

9. Seguridad: es el sentido de confianza para realizar algo que se propone realizar en un 

periodo de tiempo determinado. 

10. Alegría: es el sentido de satisfacción por una acción realizada. 

 

2.2 PROCESO DE APRENDIZAJE 

2.2.1 Definición de aprendizaje 

El aprendizaje se define como el proceso de obtener conocimientos que se produce desde el 

nacimiento de un individuo. Esto implica la asimilación de nueva información en el cerebro 

humano, y el aprendizaje progresa desde lo más básico hasta niveles más académicos a 

medida que el sujeto se desarrolla. Este proceso abarca tanto aspectos individuales como 

colectivos, ya que, mediante la interacción con el entorno social, las personas pueden generar 

nuevas ideas beneficiosas para la vida cotidiana (González, 2018). 
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También se puede interpretar como la alteración en el esquema mental de una persona al 

adquirir conocimientos a través de la experiencia con elementos de su entorno (Castañeda, 

2008).  

2.2.2 Teorías del aprendizaje 

2.2.2.1 Teoría del aprendizaje de Vygotsky 

En esta teoría, el aprendizaje se considera un elemento crucial para el desarrollo humano, 

poniendo énfasis en la culturización del individuo en relación con su entorno. Para que una 

persona pueda verdaderamente asimilar la cultura, se sugiere que debe emplear herramientas 

que faciliten la comprensión, como el lenguaje a través de signos, siendo un ejemplo el 

alfabeto en el caso del castellano. De esta manera, puede aprender de personas expertas y 

acumular experiencias a lo largo del proceso (Vygotsky, 1964; citado en Orellana y 

Vilcapoma, 2018) 

2.2.2.2 Teoría del aprendizaje de Piaget 

La teoría de Piaget y otros enfoques constructivistas brindan la posibilidad de que el 

estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje pues mediante procesos 

mentales son capaces de adquirir conocimientos procesarlos y crear nuevos (Morales, 2018). 

2.2.2.3 Teoría del aprendizaje de Skinner 

Desde la perspectiva del conductismo, el aprendizaje se define como la respuesta que el 

cerebro proporciona a un estímulo proveniente del entorno externo. Se sostiene que cuanto 

más se repita un evento, el aprendizaje se producirá de manera más rápida, y si se aplican 

recompensas o refuerzos de manera adecuada, la persona será capaz de actuar de manera 

significativa ante situaciones similares (Ocaña, 2013).  

2.2.3 Componentes curriculares según la Universidad Nacional Chimborazo. 

En el régimen académico que establece la UNACH (2021) divide en 3 componentes de 

evaluación qué se describen a continuación: 

Artículo 52.- Aprendizaje en contacto con el docente.- El aprendizaje en contacto con 

el docente es el conjunto de actividades individuales o grupales desarrolladas con 

intervención y supervisión directa del docente (de forma presencial o virtual, 

sincrónica o asincrónica) que comprende las clases conferencias, seminarios, talleres, 

diálogos pedagógicos, debates, mesas redondas, foros, proyectos en aula (presencial 
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o virtual), entre otras, que establezca la Universidad Nacional de Chimborazo en 

correspondencia con su modelo educativo institucional.  

El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la 

modalidad de tutoría, excepto en el campo de la salud, que consiste en un mecanismo 

de personalización de la enseñanza aprendizaje, ajustando el proceso a las 

características del estudiante y sus necesidades formativas/educativas; fortaleciendo 

el desarrollo de las competencias profesionales desde las condiciones institucionales 

y del estudiante; así como el acompañamiento para la superación de dificultades de 

seguimiento de la carrera que eventualmente pueda encontrar. La Universidad 

Nacional de Chimborazo definirá los mecanismos y condiciones de realización de la 

tutoría, para asegurar el cumplimiento de sus fines.  

Artículo 53.- Aprendizaje autónomo. - El aprendizaje autónomo es el conjunto de 

actividades de aprendizaje individuales o grupales desarrolladas de forma 

independiente por el estudiante fuera del horario de clases. Las actividades deben ser 

planificadas y/o guiadas por el docente, se desarrolla en función de la capacidad de 

iniciativa del estudiante; de manejo crítico de fuentes y contenidos de información; 

planteamiento y resolución de problemas; la motivación y la curiosidad para conocer; 

la transferencia y contextualización de conocimientos; la reflexión crítica y 

autoevaluación del propio trabajo, entre las principales.  

Para su desarrollo, deberán planificarse y evaluarse actividades específicas, tales 

como: la lectura crítica de textos; la investigación documental; la escritura académica 

y/o científica; la elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, 

presentaciones, entre otras; así como otras actividades que establezca la Universidad 

Nacional de Chimborazo en correspondencia con su modelo educativo institucional.  

Artículo 54.- Aprendizaje práctico-experimental.- El aprendizaje práctico-

experimental es el conjunto de actividades (individuales o grupales) de aplicación de 

contenidos conceptuales, procedimentales, técnicos, entre otros, para la resolución 

de problemas prácticos, comprobación, experimentación, contrastación, replicación 

y demás que defina la Universidad Nacional de Chimborazo; de casos, fenómenos, 

métodos y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, 

instrumentos, y demás material, que serán facilitados por la Unach (p.21). 

2.2.4 Componentes de evaluación del aprendizaje de la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Artículo 58.- Componentes de la evaluación del aprendizaje. - La evaluación del 

aprendizaje, centrada en el mejoramiento del proceso educativo deberá considerar 

los siguientes componentes:  

a) Aprendizaje en contacto con el docente: contenidos y procedimientos planificados 

y transmitidos por el profesor en su interacción directa con los estudiantes, en sus 

diferentes modalidades, evaluados en función de los resultados de aprendizaje 

declarados en la planificación curricular;  

b) Aprendizaje práctico-experimental: deberá ser evaluado en los 

ambientes/contextos de aplicación y experimentación coherentes con los contenidos 

y procedimientos planificados; y,  

c) Aprendizaje autónomo: contenidos y procedimientos planificados para el 

desarrollo independiente por parte del estudiante, guiados por el profesor y evaluados 

en función de las competencias y resultados esperados. Para las asignaturas que no 
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contemplen el componente práctico-experimental en el proyecto curricular, el 

componente de aprendizaje en contacto con el docente tendrá los siguientes dos 

subcomponentes:  

1. Aprendizaje en contacto con el docente - fundamentación teórica: Contenidos y 

procedimientos planificados y transmitidos por el profesor en su interacción directa 

con los estudiantes, en sus diferentes modalidades, evaluados en función de los 

objetivos de aprendizaje declarados en la planificación curricular.  

2. Aprendizaje en contacto con el docente - aplicación de la teoría: Aplicación de los 

contenidos y procedimientos planificados y transmitidos por el profesor en su 

interacción directa con los estudiantes, en sus diferentes modalidades, evaluados en 

función de los objetivos de aprendizaje declarados en la planificación curricular.  

La evaluación formativa se ejecutará durante todo el período académico, con criterios 

de rigor académico, pertinencia, secuencialidad, coherencia, flexibilidad e 

innovación. La evaluación formativa podrá ser de carácter individual o grupal, en 

tanto que la evaluación sumativa será individual (UNACH, 2021; p.22). 

2.2.5 Escala de calificaciones UNACH 

La UNACH (2021): 

Se regirá por una escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos. Para aprobar una asignatura 

el estudiante deberá contar con una calificación final mínima de 7 puntos. La 

asignación de calificaciones podrá considerar valores decimales con hasta dos cifras, 

y no será susceptible de redondeo (p. 22). 

Tabla 1. Equivalencia y escala de calificaciones de la UNACH 

Escala cuantitativa Equivalencia Sistema de 

Educación Superior 

9.50 a 10 puntos Excelente 

8 a 9.49 puntos Muy bueno 

7 a 7.99 puntos Bueno 

7 a 10 puntos Aprobado 

Menos de 7 puntos Desaprobado 

                Fuente: Régimen académico de las carreras de pregrado de la UNACH 

                Elaborado por: Universidad Nacional de Chimborazo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

La metodología empleada en este estudio es de índole cuantitativa, dado que se emplearon 

técnicas estadísticas en el análisis e interpretación de las variables, culminando con la 

formulación de conclusiones derivadas de la investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

Diseño no experimental pues no se manipuló deliberadamente ninguna de las variables de 

investigación, mostrándose tal y como son. 

3.3 Nivel o alcance de la investigación 

3.3.1 Correlacional 

Se correlacionó ambas variables de investigación en base a un programa estadístico para 

hallar un valor que muestre la veracidad de los datos obtenidos. 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Por los objetivos 

3.4.1.1 Básica 

Se orienta hacia el avance de la ciencia y la consecución del conocimiento científico en sí 

mismo; los logros de este tipo de investigación se manifiestan en leyes de alcance general. 

Este enfoque de investigación no se preocupa por el cómo ni en qué se aplican los resultados, 

leyes o conocimientos que investiga; su objetivo principal es identificar un fenómeno o 

problema, analizarlo y proponer alternativas de solución para el problema objeto de estudio. 

3.4.2 Por el lugar 

3.4.2.1 De campo 

El estudio se realizó en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 
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3.4.3 Por el tiempo 

3.4.3.1 Transversal o transaccional 

La aplicación de los instrumentos se aplicó una sola vez a los estudiantes en un periodo 

determinado de tiempo es decir el periodo académico 2022-2S. 

3.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.5.1 Población 

Estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

3.5.2 Muestra 

La muestra seleccionada fue el segundo y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía. 

Tabla 2. Muestra 

Semestre Segundo Sexto 

# de mujeres 30 28 

# de varones 2 7 

Total 32 35 

Fuente: Carrera de Psicopedagogía UNACH 

Elaborado por: Moya y Torres 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica: Psicometría 

La utilización de esta estrategia de investigación de naturaleza cuantitativa posibilitará 

alcanzar los objetivos, evaluar las dimensiones e interpretar los indicadores asociados a 

una de las variables bajo estudio. 

3.6.1.1 Instrumento: Escala de inteligencia emocional: Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS-24)  
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El Trait-Meta Mood Scale, TMMS-24 está conformada por 24 ítems en una escala de likert 

conformada de la siguiente manera: 1. Nada de acuerdo 2. Algo de acuerdo 3. Bastante de 

acuerdo 4. Muy de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. La misma analiza 3 habilidades que 

son indispensables en la inteligencia emocional de las personas las cuales se desglosan de la 

siguiente manera: atención, claridad y reparación (Salovey, 1995). 

3.6.2 Técnica Observación 

La técnica aplicada fue la observación directa, mediante la recolección de datos de los dos 

semestres de la carrera seleccionados. 

3.6.2.1 Instrumento: Acta de calificaciones 

Es un documento en dónde se evidencian las calificaciones por cada asignatura en el caso de 

la UNACH se puede encontrar en el sistema SICOA. 

3.8 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

Se aplicaron las metodologías recomendadas por la estadística para procesar la información 

recopilada, complementándose con la creación y registro en gráficos estadísticos como 

cuadros y diagramas circulares generados a través del programa de ofimática Excel. Esto se 

llevó a cabo mediante el análisis y ejecución de diversas actividades, tales como: 

• Selección y aplicación de los instrumentos de recolección de datos definitivos 

• Tabulación y representación gráfica. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LA ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: TRAIT 

META-MOOD SCALE (TMMS-24) 

Tabla 3. Atención emocional en mujeres 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención 2 3,44% 

Adecuada atención 43 74,14% 

Excelente atención 13 22,42% 

Total 58 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

 

 

Gráfico 1. Atención emocional en mujeres 

 
Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 
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Análisis: 

Del total de mujeres a las que se les aplicó la escala resulta que 2 perteneciente al 3,44% 

presentan poca atención emocional, 43 correspondiente al 74,14% poseen una adecuada 

atención y 13 siendo el 22,42% prestan demasiada atención.  

Interpretación:  

En cuanto a la atención emocional las mujeres en su gran mayoría tienen una conciencia de 

sus emociones, sabiendo reconocer las emociones que presentan tanto de manera propia 

como también de otras personas. Teniendo la capacidad necesaria para identificar aspectos 

positivos y negativos que conlleva cada emoción. 

 

 

Tabla 4. Atención emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención 3             33,33% 

Adecuada atención 4 44,45% 

Excelente atención 2 22,22% 

Total 9 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Gráfico 2. Atención emocional en varones 

 

33,33%

44,45%

22,22%

Poca atención Adecuada atención Excelente atención

Atención emocional en varones

Atención emocional en varones



 

 

 

 

35 

 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

Análisis: 

Del total de varones a los que se les aplicó la escala resulta que 3 perteneciente al 33,33% 

prestan poca atención emocional, 4 correspondiente al 44,45% poseen una adecuada 

atención y 2 sujetos siendo el 22,22% prestan demasiada atención.  

Interpretación:  

En cuanto a la atención emocional los varones en su gran mayoría tienen una adecuada 

atención de sus emociones, es decir que conocen cada una de las emociones que pueden 

presentar ante una situación, distinguiendo una de la otra. 

 

 

Tabla 5. Claridad emocional en mujeres 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca claridad 6 10,34% 

Adecuada claridad 34 58,62% 

Excelente claridad 18 31,03% 

Total 58 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Gráfico 3. Claridad emocional en mujeres 
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Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

Análisis: 

Respecto a claridad emocional se obtiene que 6 estudiantes es decir el 10,34% del total tienen 

poca claridad, 34 personas perteneciente al 58,62% adecuada claridad y 18 mujeres 

correspondiente al 31,03% excelente claridad emocional. 

Interpretación:  

En claridad emocional las mujeres mayoritariamente poseen una adecuada habilidad para 

poder percibir y expresar emociones, sabiendo distinguirlas unas de las otras, de igual 

manera ponerse en el lugar de otra persona emocionalmente, finalmente percibiendo la 

evolución que tiene cada emoción y cómo esta se va adaptando al pensamiento de sí mismo. 

 

 

Tabla 6. Claridad emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca claridad 2 22,22% 

Adecuada claridad 4 44,44% 

Excelente claridad 3 33,34% 

Total 9 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 
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Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

Gráfico 4. Claridad emocional en varones 

 
Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Análisis: 

Respecto a claridad emocional se obtiene que 2 estudiantes es decir el 22,22% del total tienen 

poca claridad, 4 personas perteneciente al 44,44% adecuada claridad y 33 varones 

correspondiente al 33,34% excelente claridad emocional. 

Interpretación:  

En claridad emocional los varones en su gran mayoría tienen adecuada y excelente claridad 

emocional captando las emociones de otras personas y sabiendo expresar lo que sientes sin 

reprimirse, poniéndose en lugar de otros y siendo empático. 

 

 

Tabla 7. Reparación emocional en mujeres 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca reparación 5 8,52% 

Adecuada reparación 30 51,73% 

Excelente reparación 23 39,75% 
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Total 58 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Gráfico 5. Reparación emocional en mujeres 

 
Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Análisis: 

Del total de mujeres se obtiene que del total 5 correspondiente al 8,52% tienen poca 

reparación emocional, 30 sujetos siendo el 51,73% adecuada reparación y 23 perteneciente 

al 39,75% excelente reparación. 

Interpretación:  

En reparación emocional las mujeres tienen una habilidad adecuada para poder 

autorregularse de manera emocional sabiendo controlar tanto emociones positivas como 

negativas diciendo eficaces al momento de la resolución de problemas teniendo buenas 

relaciones interpersonales y evitando el conflicto este factor es esencial pues indica que la 

persona se encuentra con una inteligencia emocional bien desarrollada. 

 

Tabla 8. Reparación emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca reparación 2 22,22% 

8,52%
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39,75%
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Adecuada reparación 5 55,56% 

Excelente reparación 2 22,22% 

Total 9 100% 

Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Gráfico 6. Reparación emocional en varones 

 
Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

 

Análisis: 

Del total de estudiantes se obtiene que del total 2 correspondiente al 22,22% tienen poca 

reparación emocional, 5 sujetos siendo el 55,56% adecuada reparación y 2 perteneciente al 

22,22% excelente reparación. 

Interpretación:  

En reparación emocional los varones pueden tener control de sus de sus emociones tanto 

positivas como negativas y poder mantenerse un estado de bienestar y estabilidad dejando 

de lado posibles problemas que puedan afectar su integridad o la de otras personas. 

 

 

4.2 RESULTADOS DEL ACTA DE CALIFICACIONES 

Tabla 9.Acta de calificaciones 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 4,47% 

Muy bueno 62 92,53% 

Bueno 2 3% 

Total 67 100% 

Fuente: Acta de calificaciones de los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

 

Gráfico 7. Acta de calificaciones 

 
Fuente: TMMS 24 aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

Análisis: 

Tomando el acta de calificaciones 3 estudiantes siendo el 4,47% tienen un excelente nivel 

en su proceso de aprendizaje, 62 personas correspondiente al 92, 53% poseen un nivel muy 

bueno y 2 perteneciente al 3% se ubican en un nivel bueno. 

Interpretación:  

Respecto al acta de calificaciones para medir el proceso de aprendizaje de los estudiantes se 

obtiene que en su mayoría tienen un nivel muy bueno es decir que no existe mayor 

inconveniente en las asignaturas qué tiene cada semestre seleccionado por lo tanto el proceso 

de aprendizaje fue bueno y se demuestra con calificaciones que le ayudan al estudiante a 

comprender los conocimientos de la carrera y por ende continuar sin problemas. 
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4.2 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Tabla 10. CORRELACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

   Inteligencia 

Emocional 

Proceso de aprendizaje 

 
Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 

                             

1,000 

,643 

  Sig. (Bilateral) . ,007 

  N 67 67 

 Proceso de 

aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 

           ,643 1,000 

  Sig. (Bilateral) ,007 . 

  N 67 67 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Moya Vicky y Torres Germán 

Análisis: 

Se obtiene mediante el programa SPSS un p valor igual a 0,643 y una significancia de 0,007. 

Interpretación: 

Con el P valor igual a 0,647 se acoge la hipótesis de investigación y se afirma que existe 

relación entre inteligencia emocional y proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se identifican las dimensiones que hacen parte de la inteligencia emocional de los 

estudiantes: atención, claridad y reparación emocional. Los alumnos manifiestan 

habilidades en la identificación de emociones, distinguiendo unas de otras, creando 

las competencias necesarias para resolver conflictos consigo mismo y con las 

personas del entorno social del sujeto para ser autorreguladores de sus emociones y 

teniendo un pensamiento apto para manejar relaciones interpersonales sanas. 

• Se establece el nivel de desempeño académico en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, mediante las calificaciones finales de los estudiantes logrando así 

evidenciar que se encuentran en muy bueno, determinando que no existe mayor 

dificultad en dicho proceso teniendo la capacidad para retener contenidos crear 

conocimientos y posteriormente poder aplicarlos y continuar al siguiente semestre 

para que de esta manera se pueda culminar con la carrera universitaria. 

• Se analiza la relación entre inteligencia emocional y proceso de aprendizaje 

obteniendo un valor de 0,6043 determinando que las dos variables se relacionan ya 

que mientras un estudiante tenga mejor inteligencia emocional su proceso de 

aprendizaje se verá favorecido evitando tener problemas que lo afecten. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

• Fomentar mediante dinámicas a los estudiantes la importancia que tiene la 

inteligencia emocional y el desarrollo tanto en atención claridad y reparación 

emocional, para que el nivel pueda ser excelente en un futuro y que los estudiantes 

puedan autorregularse en el proceso de aprendizaje. 

• Realizar actividades que cumplan con los componentes de evaluación que dicta la 

UNACH desarrollando trabajos tanto individuales como grupales que al final en la 

evaluación pueden hacer reflejados de mejor manera y los estudiantes se vean 

satisfechos con el proceso de adquisición de conocimientos en cada semestre, 

logrando así que la mayoría pueda pasar de un nivel muy bueno a excelente 

mejorando la calidad educativa de la universidad. 

• Realizar capacitaciones tanto a docentes como a estudiantes sobre la importancia que 

tiene la inteligencia emocional tanto en el aspecto académico como personal para de 

esta manera potenciar dicha capacidad y evitar conflictos a largo plazo que afecten 

la integridad de cualquier persona que conforma la comunidad educativa teniendo 

sujetos emocionalmente capaces de afrontar cualquier situación sin vulnerar el estado 

propio o de otros de su entorno. 
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7. ANEXOS   

Anexo 1. Resolución administrativa (aprobación de designación de tutor) 
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Anexo 2. Acta de aprobación del perfil de investigación 
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Anexo 3. Escala de inteligencia emocional: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
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Anexo 4. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO – TEMA: Inteligencia emocional en los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad 

Nacional de Chimborazo  
AUTOR/A: Moya Vicky y Torres Germán                                              

1.PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

2.OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.HIPÓTESIS 4.MARCO 

TEÓRICO 

5.METODOLOGÍA 6.TÉCNICAS E IRD – 

INSTR-RECOLEC-DATOS 

1.1. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre 
Inteligencia emocional y los 

procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía en la 

Universidad Nacional de 

Chimborazo? 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre 

inteligencia emocional y los 

procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la UNACH. 

 

4.1 HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

H1: Existe relación 

entre inteligencia 

emocional y los 

procesos de aprendizaje 

de los estudiantes de la 

carrera de 

psicopedagogía de la 

Universidad Nacional 

de Chimborazo 

Ho: No existe relación 

entre inteligencia 

emocional y los 

procesos de aprendizaje 

de los estudiantes de la 

carrera de 

psicopedagogía de la 

Universidad Nacional 

de Chimborazo 

4.2 Variable 

independiente: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Definición y generalidades 

Componentes de la 

Inteligencia emocional  

Autoconciencia emocional 

Empatía  

Automotivación  

Autorregulación  

Relaciones Interpersonales 

Emociones básicas 

 

4.3 Variable dependiente: 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Definición de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje 

Teoría del aprendizaje de 

Vygotsky 

Teoría del aprendizaje de 

Piaget 

Teoría del aprendizaje de 

Skinner 

5.1 Enfoque o corte 

Cuantitativo 

 

5.2 Diseño  

No experimental  

 

5.3 Tipo de investigación  

 

• Por el nivel–alcance  

Correlacional 

• Por el objetivo  

Básica  

• Por el tiempo  

-Transversal o 

Transeccional  

• Por el lugar 

-De campo  

5.4 Unidad de análisis 

• Población de estudio 

286 estudiantes 

• Tamaño de Muestra  

Muestra no 

probabilística e intencional 67 

estudiantes 

Técnicas e IRD 

 

1.1 Variable independiente: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

Técnica: Psicométrica  

 

Instrumento:  

Escala TMMS 24 

  

1.2 Variable dependiente: 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Técnica: Observación 

 

Instrumento: Acta de 

calificaciones 

 

 

1.2. PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las 

dimensiones de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 

la carrera de Psicopedagogía de 

la Universidad Nacional de 

Chimborazo? 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las dimensiones de la 

inteligencia emocional han 

desarrollado los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la 

UNACH. 
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Componentes curriculares 

según la UNACH 

Componentes de evaluación 

del aprendizaje de la UNACH 

5.5 Técnicas de Análisis e 

Interpretación de la 

información. 

Se aplicarán las 

pertinentes. 

¿Cuál es el nivel de los procesos 

de aprendizaje en los estudiantes 

de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de 

Chimborazo? 
 

Establecer el nivel en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la 

UNACH. 

 

    

¿Cuál es la relación entre 

inteligencia emocional y 

procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de 

Chimborazo? 

Analizar la relación entre 

inteligencia emocional y procesos de 

aprendizaje en los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la 

UNACH. 

 

    


