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RESUMEN 

La investigación “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

PSICOPEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO” 

fue planteada con el objetivo de determinar la relación entre inteligencia emocional y el 

proceso educativo de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, la inteligencia emocional es fundamental para el crecimiento 

personal y las interacciones sociales de los individuos en el ambiente que implica la 

capacidad de reconocer y gestionar tanto las propias emociones como las de las demás. 

Por otro lado, el proceso educativo se entiende como un conjunto de experiencias 

sistematizadas que cumplen con el facilitar el aprendizaje y el desarrollo integral del 

entorno educativo. La metodología adaptada fue de naturaleza cuantitativa, con un diseño 

no experimental con un alcance correlacional, por el objetivo, básica, por el lugar 

bibliográfica, de campo y por el tiempo trasversal. La muestra de interés fueron los 

estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía. Se empleo la 

técnica psicométrica de Escala de Inteligencia Emocional (TMMS-24), junto con un 

cuestionario (ad hoc) acerca de las dimensiones que configuran la calidad del proceso 

educativo, las dos técnicas emplearon escalas cuantitativas. El análisis de los datos se 

realizó en Excel, en la cual se elaboraron los gráficos estadísticos donde se representó las 

dimensiones de la inteligencia emocional y la calidad del proceso educativo. Para 

examinar la correlación entre las dimensiones, se utilizó el programa SPSS. Los hallazgos 

revelaron que, si existe la relación entre las dimensiones atención emocional con 

metodologías, claridad emocional con recursos didácticos y reparación emocional con la 

relación docente-estudiante.  

 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, proceso educativo, estudiantes, 
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CAPÍTULO I. 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo sobre la inteligencia emocional en el proceso educativo de los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía es de gran interés, ya que en la actualidad el 

panorama educativo contemporáneo ha tenido un enfoque que va más allá de la 

adquisición de conocimientos. En este sentido, se reconoce cada vez más la importancia 

de las habilidades y comportamientos socioemocionales en el ámbito educativo, por lo 

tanto, la inteligencia emocional se considera un factor indispensable y crucial para el 

crecimiento personal y éxito académico. En consecuencia, la presente investigación se 

sumergió en la exploración de la inteligencia emocional en el proceso de educativo de los 

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

“La inteligencia emocional es aquella capacidad para poder reconocer los nuestros 

propios sentimientos y de los demás, motivarnos a nosotros mismos, para poder manejar 

adecuadamente las emociones, tanto de nosotros mismos como en nuestras relaciones 

sociales” (Goleman, 1995).  

El proceso educativo universitario, se caracteriza por desafíos académicos, 

sociales y emocionales, lo cual proporciona un escenario propicio para evaluar la 

inteligencia emocional. Esto es especialmente relevante porque los estudiantes enfrentan 

nuevas demandas académicas complejas, así como responsabilidades y la transición hacia 

la vida adulta, lo que destaca la necesidad de la comprensión de uno mismo y de los demás 

para afrontar los nuevos retos de manera afectiva. En este sentido, el proceso educativo 

representa un acontecimiento novedoso que se evidencia tanto en la manera de enseñar 

como en la de aprender, ya que se basa en un aprendizaje más emocional, en el cual se 

implementa nuevas estrategias didácticas. 

El propósito que persiguió esta investigación fue determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el proceso educativo de los estudiantes de quinto y sexto la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. En este sentido, 

dicha investigación fue elaborada bajo una metodología de naturaleza cuantitativa, 

además de un diseño no experimental y un alcance correlacional. Para abordar la variable 

independiente Inteligencia emocional se analizó las dimensiones atención emocional, 

claridad y reparación emocionales, las cuales hacen referencia al metaconocimiento de 

los estados emocionales dependiendo el género del individuo. Para ello se utilizó el 
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instrumento psicométrico Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24, Fernandéz-Berrocal, 

Extremera & Ramos, 2004). Por otro lado, para la variable dependiente proceso educativo 

se incluyó un cuestionario (ad hoc) que cumplió con el objetivo de recopilar información 

sobre las dimensiones que configuran la calidad del proceso educativo. Entre estas 

dimensiones, se encuentran metodología, recursos didácticos y relación docente- 

estudiante. 

La investigación se encuentra configurada de la siguiente forma: 

En primer lugar, en el Capítulo I, se inició por la introducción seguido por los 

antecedentes relacionadas con las variables, referenciando lo macro, meso y micro. 

Además, se describe el planteamiento del problema, los factores que intervienen en el 

fenómeno de estudio. Complementariamente, se definen las preguntas de investigación; 

asi también y se presentan los argumentos que fundamentan la justificación del trabajo. 

Finalmente, se concluyen con los propósitos definidos términos generales y específicos.  

En el Capítulo II, se desarrolló el marco teórico de la presente investigación 

correspondiente con las variables investigadas.  

En el Capítulo III, se obtuvo la metodología, incluyendo el enfoque, diseño, tipo, 

el nivel, la población y muestra. Estas fueron aplicadas por medio de una técnica e 

instrumento psicométrico para la recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se obtuvo el análisis y la discusión, aquí se presentan los 

resultados e interpretación de los mismos. 

En el Capítulo V, se desarrollaron las respectivas conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados que brindaron la presente investigación. Finalmente, se adjunta 

las referencias bibliográficas recolectadas a lo largo de la investigación y los anexos.  

A través de la exploración detallada de la investigación, se busca proporcionar 

conocimientos válidos para educadores, administrativos y estudiantes universitarios. De 

esta manera podrán entender cómo la inteligencia emocional se relaciona con los procesos 

educativos y así incorporar este conocimiento para incorporar este conocimiento para 

mejorar su experiencia educativa. 
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1.1 ANTECEDENTES 

En la investigación planteada por Hoyos & Borrajo (2023) titulada “La inteligencia 

emocional en estudiantes universitarios de Colombia y España que practican técnicas de 

relajación” tuvo como objetivo examinar la capacidad de gestionar la inteligencia 

emocional mediante técnicas de relajación, utilizando un enfoque cuantitativo utilizando 

la versión adaptada de la escala TMMS (Trait Meta Mood Scale). En consecuencia, se 

llevaron a cabo pruebas estadísticas, específicamente pruebas de T de Student para 

comparar muestras independientes, para analizar los resultados. Se escogió una muestra 

de 285 estudiantes universitarios, las pruebas realizadas indicaron que los hombres 

obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres en términos de claridad y reparación 

emocional. Además, los estudiantes colombianos superaron a los españoles en puntajes 

relacionados con la inteligencia emocional. Sin embargo, es relevante señalar que se 

encontró la relación entre la práctica de técnicas de relajación y los componentes de la 

inteligencia emocional. 

En el artículo científico realizado en Perú por Quiliano & Quiliano (2020) 

denominado “Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de enfermería” el 

propósito principal fue establecer la relación entre las dos variables de estudio. La 

metodología adoptada fue de tipo descriptivo y transversal, involucrando a 320 

estudiantes de la Facultad de Enfermería. Se seleccionó una muestra de 30 estudiantes y 

se emplearon dos instrumentos de recolección de datos: el Bar-On, para evaluar la 

inteligencia emocional, y el Inventario SISCO, para medir el estrés académico. Se utilizó 

el análisis de correlación chi cuadrado para examinar la relación entre las variables, 

concluyendo que no hay una conexión entre ellas. Además, se recomienda integrar el 

aspecto emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera holística, a fin de 

abordar las necesidades emocionales de los estudiantes de manera integral. 

En la investigación realizada por Moya & Torres (2024) titulada “Inteligencia 

emocional en los procesos educativos de aprendizaje en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las variables que integran la inteligencia emocional y los 

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

universitarios de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la metodología utilizada en esta investigación fue de carácter cuantitativo 

de diseño no experimental, por su alcance correlacional, por el objetivos, básica y por el 
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lugar de campo, para la muestra se escogió 67 estudiantes de segundo y sexto semestre y 

para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS-21. Esta investigación concluye 

que hombres como mujeres muestran niveles sólidos de atención, claridad y capacidad 

para manejar y reparar sus emociones. Además, su desempeño académico es notable, y 

se observa una correlación positiva entre ambas variables de estudio. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto de la educación superior actual el desarrollo integral de los estudiantes no 

se limita, si no va más allá de la adquisición de conocimientos académicos. Además, se 

presenta una complejidad del entorno universitario, tanto para varones como para 

mujeres, caracterizado por desafíos sociales, emocionales y académicos. En este sentido, 

la inteligencia emocional resalta la importancia de las habilidades socioemocionales. Sin 

embargo, a pesar del crecimiento del conocimiento del tema, aún existe una 

incomprensión en el proceso educativo de los estudiantes universitarios. 

Varios autores como Goleman en 1995, Gardner en 1983, Extremera, Fernández, 

Salovey & Mayer en 2004, han centrado históricamente sus estudios en aspectos como la 

empatía, el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales y la 

motivación, enfocándose en las conductas positivas socioemocionales en el individuo, 

refiriéndose al bienestar social. En consecuencia, desde la psicología se propone el 

estudio de las emociones positivas, dado que, dependiendo del autor, existen un sin 

número de comportamientos y emociones, Por lo tanto, se resalta la importancia de la 

inteligencia emocional, pues casi todos los individuos no tienen la capacidad de manejar 

sus propias emociones y de otros. 

La humanidad ha observado que algunos individuos logran tener las habilidades 

para comprender sus sentimientos y de los demás; a nivel macro en una investigación 

realizada en la Universidad de Málaga, España por los autores Berrocal & Extremera 

(2003), correspondiente al título “La inteligencia emocional en los contextos educativos: 

hallazgos científicos en sus efectos en el aula”, este tema abarco un estudio científico 

sobre la importancia de la promoción de la inteligencia emocional y sus beneficios en el 

aula y conceptualizaciones populares del mismo tema, en si demuestra que la IE es un 

constructo útil bien fundamentado, antes se presentaba dificultades la relación de 

estudiantes en el aula, que en primera instancia da una visión científica del concepto de 

Inteligencia emocional, buscando diferenciarla de interpretaciones más reconocidas como 
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la de Goleman, que tiene amplia difusión en el ámbito educativo, al igual que en esta 

investigación se expuso la base teórica de Mayer y Salovey, quienes se centran 

fundamentalmente en las habilidades emocionales y el procesamiento emocional. 

Asimismo, se detalló diversos métodos de evaluación de la IE su utilidad y relevancia en 

el rendimiento académico de adaptabilidad. Finalmente se destaca la viabilidad de 

enseñar las habilidades de inteligencia emocional en el entono educativo, haciendo 

referencia a la importancia de impartir a los estudiantes programas de aprendizaje 

socioemocional. 

A nivel meso en Ecuador- Quito, Mavisoy (2021) plantea en su investigación la 

importancia del analizar la inteligencia emocional aplicada como una estrategia didáctica 

en el aula, las cuales arrojaron que ayudan al enriquecimiento emocional y social de los 

estudiantes, siendo una estrategia sumamente efectiva para el cambio de paradigmas 

erróneos dentro del ámbito educativo. Asimismo, dicho estudio da como resultado ante 

el enfoque emocional en clases un visto bueno al momento que se practica la enseñanza 

y aprendizaje, las cuales aumentan las habilidades sociales y empáticas dentro de la 

institución y fuera de ella. Y por último se reafirma que las emociones dan como resultado 

un aprendizaje significativo, porque logra conservar los recuerdos a nivel cognitivo 

exactamente en la memoria a largo plazo, esto permite que el estudiante recuerde sin 

problema gracias a las emociones emitidas con anterioridad, por lo que la investigación 

resalta que es importante fomentar las emociones en clases.  

A nivel micro en la provincia de Chimborazo, Sigcho (2022) explica en su 

investigación desarrollada en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, que se ha observado que en los estudiantes existe falta de interés 

motivacional, emocional y control de las mismas, al igual que en el proceso educativo se 

presenta un desinterés en las actividades sociales y académicas. Por lo tanto, destaca que 

un adecuado manejo y conocimiento de la Inteligencia emocional permite a los 

estudiantes desenvolverse de mejor manera en el ámbito escolar y su vida cotidiana. 

En los ámbitos académicos, sociales y familiares, es imperativo considerar que las 

emociones están estrechamente ligadas al éxito y progreso individual. En particular, en el 

ámbito académico, la identificación, manejo y control de emociones son de vital 

importancia. En la carrera de Psicopedagogía se ha evidenciado que habido conflictos 

intrapersonales entre compañeros por lo que se ha identificado que no poseen inteligencia 

emocional. En este sentido, se establece que los docentes desempeñen un papel 
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fundamental como mediadores y motivadores del conocimiento, estimulando el interés 

por el estudio y promoviendo la estabilidad emocional. Esta perspectiva busca que los 

estudiantes de Psicopedagogía obtengan un desempeño efectivo y adquieran 

conocimientos sobre las nuevas tendencias educativas y mejoren su vida académica y 

relaciones interpersonales junto con su estabilidad emocional. 

Posteriormente de haber descrito el contexto problemático de la investigación en 

términos generales partiendo desde lo macro, meso y concluyendo en lo micro, se 

plantean las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el proceso educativo de los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo? 

¿Cuáles son las dimensiones de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes varones y mujeres de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo? 

¿Qué dimensiones configuran la calidad del proceso educativo en los estudiantes 

de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo? 

¿Cuál es la correlación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de la calidad del proceso educativo en los estudiantes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo?. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación presente revisa la importancia de la identificación de la relación entre la 

inteligencia emocional y el proceso educativo en estudiantes de quinto y sexto semestre 

de la carrera de Psicopedagogía. En este sentido, se destaca la relevancia del control, 

atención y reparación de las emociones como elemento crucial para potenciar los procesos 

educativos mediante las dimensiones metodológicas, recursos didácticos y relación de 

docente-estudiante. Por lo tanto, esta investigación en la actualidad es de suma 

importancia en el panorama educativo contemporáneo. Esto se debe a que ha tenido un 

enfoque que va más allá de la adquisición de conocimiento, reconoce las habilidades y 

comportamientos socioemocionales en el ámbito educativo. Así, la inteligencia 

emocional se considera un factor un factor indispensable y crucial para el crecimiento 

personal y éxito académico. 
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Los beneficiarios directos de este estudio fueron los estudiantes de 

Psicopedagogía que participaron en la investigación, así como también la comunidad 

educativa en general. Esto es con el fin de comprender la importancia de las variables 

estudiadas. 

La viabilidad del estudio se aseguró mediante la disponibilidad de los recursos 

necesarios, incluyendo los instrumentos de recolección de datos, lo cual permitió obtener 

conclusiones significativas. Además, se obtuvo el permiso y la aprobación de las 

autoridades de la carrera de Psicopedagogía para llevar a cabo todo el proceso 

investigativo. 

El impacto de este estudio radica en el conocimiento de las dimensiones de 

inteligencia emocional de los estudiantes y su relación con las dimensiones de la calidad 

de proceso educativo. Este conocimiento puede conducir a futuras investigaciones más 

efectivas para mejorar las habilidades de reconocimiento emocional, lo que a su vez 

ayudaría a fomentar el reconocimiento de emociones en clases, para que sean más 

efectivas las relaciones interpersonales, promoviendo así un ambiente educativo que 

reconozca y valore las emociones de las personas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el proceso educativo de los 

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

1.4.2 Específicos 

• Identificar las dimensiones de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes varones y mujeres de quinto y sexto semestre la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

• Establecer las dimensiones de la calidad del proceso educativo en los estudiantes 

de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo.  

• Analizar la correlación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de la calidad del proceso educativo en los estudiantes de quinto y 

sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1.1 Definición y generalidades 

Actualmente, un creciente número de individuos muestra interés en explorar la 

inteligencia emocional y comprender cómo este conocimiento puede contribuir a 

gestionar de manera más efectiva sus emociones y conducta. Sin embargo, son pocos los 

que realmente conocen sus raíces. En este sentido, la aparición de la inteligencia 

emocional se remonta a la década de los 90, cuando BarOn, Goleman y Bocardo la 

definieron como un conjunto amplio de habilidades individuales, aptitudes sociales y 

destrezas (Cercado & Díaz, 2019).  

Por otro lado, Bolaños et al.  (2013) afirman que la expresión “inteligencia 

emocional” hizo su debut en la literatura psicológica en 1990, gracias a un artículo escrito 

por los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John Mayer. No obstante, fue a través 

de la obra “La Inteligencia Emocional” (1995) de Daniel Goleman que el concepto ganó 

una difusión significativa.  

A su vez, Goleman describe a la inteligencia emocional como una habilidad 

integral que influye en el nivel de destreza que alcanzamos en el manejo de nuestras otras 

facultades. En consecuencia, este autor la identifica como el factor más crucial en el ajuste 

personal, el éxito en las relaciones interpersonales y el rendimiento laboral (Dueñas, 

2002).  

En el ámbito de la Psicología de la Emoción, la inteligencia emocional se define 

como el conocimiento implícito acerca del funcionamiento de las emociones, así como la 

capacidad para aplicarlo en la vida cotidiana. Esto proporciona a los individuos 

poseedores de esta habilidad una estructura de pensamiento flexible, una autoestima 

elevada tanto hacia ellos mismos como hacia los demás. Además, adaptan sus 

pensamientos a diversas situaciones, estableciendo relaciones gratificantes y mostrando 

disposición a otorgar el beneficio de la duda a los demás (Rojas, 2017). 

Cabe destacar que, la inteligencia emocional (IE) ha adquirido una relevancia 

fundamental en la educación, ya que actualmente se ha fomentado al entendimiento, 

reconocimiento y gestión de las emociones al impartir clases y fomentar un buen ambiente 

académico.  
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2.1.2 Importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes 

Según Cejudo et al. (2016), en los seres humanos, lo emocional prevalece en mayor 

medida; el cerebro se centra en un 90% en las emociones, mientras que la parte racional 

representa solo un 10%. Por lo tanto, la educación emocional se vuelve esencial, 

especialmente para los estudiantes. Esta preocupación, compartida por padres y maestros, 

se convierte en una búsqueda de gran importancia. Además, a lo largo de muchas décadas 

en todo el mundo, se han formado y cultivado lideres capaces de dirigir empresas, 

instituciones y sociedades bajo este enfoque teórico.  

La inteligencia emocional es crucial para los estudiantes no solo porque 

contribuye al mejoramiento del rendimiento académico, sino también porque fortalece las 

relaciones interpersonales, ayuda en el manejo del estrés, facilita la toma de decisiones, 

prepara para el mundo laboral, y promueve el desarrollo de la autoconciencia, 

proporcionando así una base sólida para el crecimiento personal y profesional.  

A continuación, se resaltan una extensa gama de destrezas presentes en la teoría 

de la inteligencia emocional, organizándolas en tres categorías: 

2.1.2.1 Competencias emocionales 

• Identificar, etiquetar y expresar los propios sentimientos. 

• Evaluar y gestionar la intensidad de las emociones. 

• Discernir si una decisión está influida por pensamientos o por emociones. 

• Manejar las emociones al comprender sus raíces subyacentes. 

• Adquirir métodos para regular y controlar los sentimientos.  

2.1.2.2 Competencias cognitivas 

• Comprender y respetar las emociones de los demás, valorando las diferencias 

individuales. 

• Interpretar y comprender los signos sociales de manera efectiva. 

• Asumir plenamente la responsabilidad de las decisiones y acciones personales. 

• Evaluar las posibles consecuencias de diversas alternativas. 

• Descomponer el proceso de tomar de decisiones y resolución de problemas en 

etapas. 

• Reconocer las propias limitaciones y fortalezas.  

• Mantener una perspectiva positiva en la vida con una fuerte carga emocional. 

• Cultivar expectativas realistas sobre uno mismo. 
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• Desarrollar habilidades en cooperación, resolución de conflictos y negociación de 

compromisos. 

• Distinguir entre situaciones en las que la hostilidad proviene genuinamente de 

otros y aquellos en las que surge internamente. 

• Frente a conflictos, analizar y describir la situación, expresar emociones, 

identificar opciones de resolución, evaluar posibles consecuencias, tomar 

decisiones y ponerlas en práctica.  

2.1.2.3 Competencias conductuales 

• Contrarrestar las influencias perjudiciales. 

• Practicar la escucha activa hacia los demás. 

• Involucrarse en círculos sociales positivos.  

• Manejar de manera efectiva las críticas. 

• Utilizar formas de comunicación no verbal, como gestos, tono de voz y 

expresiones faciales, al interactuar con los demás. 

2.1.3 Principios de la inteligencia emocional 

Según Cruz (2015), una vez que se ha establecido la definición de inteligencia emocional, 

el siguiente paso consiste en presentar algunos principios fundamentales que permitan 

desarrollar una inteligencia emocional adecuada.  

2.1.3.1 Autoconocimiento 

Este primer principio permite la capacidad de comprender quiénes somos, conocida como 

autoconcepto. Es decir, se refiere al conocimiento personal que poseemos acerca de 

nosotros mismos. Este aspecto es único para cada individuo y resulta de la identificación 

y evaluación de uno mismo, aunque obtener un autoconcepto claro no siempre es sencillo. 

La construcción de esta percepción de nosotros mismos comienza desde el nacimiento, 

siendo moldeada por las interacciones, especialmente con la familia, en particular la 

figura materna. 

A través de la educación, las interacciones con compañeros y maestros, así como 

las experiencias académicas y sociales, la escuela contribuye de manera significativa a la 

formación de la identidad y autoestima de un individuo. En este sentido, el ambiente 

escolar moldea la percepción de uno mismo al proporcionar oportunidades para el 

desarrollo personal, la construcción de habilidades sociales y la adquisición de 

conocimientos, todos los cuales influyen en el autoconcepto. 
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2.1.3.2 Autocontrol 

Según lo descrito por Escámez (2002), menciona que el dominio de uno mismo, también 

conocido como autocontrol, constituye una capacidad esencial para dirigir nuestras vidas 

y nuestras interacciones con los demás.  

En particular, implica la cultivación de una comprensión consciente de nuestras 

acciones, donde la persona, alineando su racionalidad y sensibilidad, planifica su 

comportamiento y lo lleva a cabo de manera perseverante. Por ejemplo, aquel individuo 

que desarrolla esta habilidad logra controlar la impulsividad, alcanzando así un grado 

máximo de independencia respecto a su entorno. Como resultado, esto se traduce en la 

manifestación de un equilibrio emocional y una adaptación efectiva a diversas situaciones 

(Dueñas, 2002).   

2.1.3.3 Automotivación 

García & Giménez (2010), mencionan que la automotivación es la capacidad de llevar a 

cabo tareas de manera independiente, prescindiendo de la motivación externa. 

Es decir, el principio de automotivación implica la capacidad de impulsarse 

internamente, sin depender exclusivamente de estímulos externos. Además, esto incluye 

la habilidad para establecer metas, mantener un sentido de logro, ser proactivo, y 

encontrar satisfacción y significado en las acciones personales, sin necesidad constante 

de estímulos externos.  

2.1.3.4 Empatía  

Empatía, o la habilidad de situarse en la perspectiva de otra persona, implica comprender 

las emociones ajenas, es decir, comprender lo que sienten los demás y experimentar esas 

emociones junto con ellos (Dueñas, 2002). 

2.1.3.4.1 Escucha activa 

Esta habilidad implica no solo oír las palabras de los demás, sino también comprender 

profundamente sus emociones, perspectivas y necesidades. En efecto, la escucha activa 

es un acto de atención plena que busca entender genuinamente al interlocutor, fomentando 

así la conexión emocional y fortaleciendo las relaciones interpersonales. En resumen, la 

empatía se pone en práctica a través de la escucha activa, mostrando un compromiso real 

con la comprensión de los demás. 
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2.1.3.5 Habilidades Sociales 

Este principio se refiere a establecer conexiones con los demás, y centrarse en las 

relaciones interpersonales. No se trata únicamente de ser un simple espectador, sino 

también de compartir experiencias con los demás, encontrar satisfacción en la compañía 

de las personas, colaborar, brindar apoyo y formar parte de un grupo (Dueñas, 2002). 

2.1.3.6 Asertividad 

La asertividad implica tener la capacidad de expresar y respaldar las propias ideas sin 

menospreciar las de los demás, así como abordar los conflictos en lugar de esconderlos, 

y estar dispuesto a aceptar críticas constructivas que puedan contribuir a la mejora 

personal (García & Giménez, 2010). 

En cuanto a los resultados de incorporar un comportamiento asertivo, son los que 

se detallan a continuación, según Roca: 

• Facilita la comunicación y disminuye la probabilidad de que los demás interpreten 

erróneamente nuestros mensajes. 

• Además, Contribuye al mantenimiento de relaciones interpersonales más 

gratificantes. 

• También, Aumenta las posibilidades de lograr lo que deseamos. 

• Igualmente, incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos 

originados por la convivencia. 

• Finalmente, estimula emociones positivas tanto en uno mismo como en los demás. 

Aquellos que interactúan con una persona asertiva experimentan una 

comunicación clara y no manipuladora, sienten respeto y perciben que el otro se encuentra 

bien con ellos (Roosevelt, s.f.). 

2.1.3.7 Proactividad 

Según Cruz (2015), La proactividad se refiere a la disposición de una persona para tomar 

el control de su comportamiento, actuando de manera activa e iniciando acciones con el 

objetivo de alcanzar resultados que contribuyan a su bienestar.  

Además, aquellos individuos proactivos se basan en valores cuidadosamente 

seleccionados que orientan sus acciones. Aunque puedan enfrentarse a diversas 

situaciones, tienen la capacidad de elegir cómo responder a los estímulos, priorizando sus 

ideales y enfrentando los desafíos con una actitud positiva. Asi mismo, son conscientes 
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de su responsabilidad en los resultados que obtienen, lo que les permite expandir su 

círculo de influencia. 

2.1.3.8 Creatividad 

Este principio según García & Giménez (2010), se refiere a la creatividad como la 

Habilidad para contemplar el mundo desde una óptica distinta, además de abordar y 

solucionando problemas de manera diferente. 

2.1.4 Inteligencia emocional de acuerdo con Salovey y Mayer  

El término inteligencia emocional fue acuñado por los científicos Salovey y Mayer en 

1990 quienes originalmente la definieron como la "capacidad de gestionar nuestras 

propias emociones, identificar las de los demás, y proporcionar orientación a los 

pensamientos y acciones propios y ajenos, demostrando un adecuado control emocional".  

En el ámbito académico, los científicos Mayer y Salovey (según la referencia de 

Fernández-Berrocal & Extremera, 2005) identificaron cuatro categorías fundamentales 

de habilidades que constituyen la inteligencia emocional.  

2.1.5 Dimensiones de la escala (Trait Meta-Mood Scale) “TMMS-24”  

Las siguientes dimensiones corresponden a al grupo de investigación de Salovey y Mayer, 

adaptado por Natalio Extremera y Pablo Fernández Berrocal: 

2.1.5.1 Atención emocional 

La atención emocional, se relaciona con la conciencia plena de las experiencias 

emocionales, tanto propias como ajenas.  

Al practicar la atención emocional, las personas pueden fortalecer su inteligencia 

emocional al mejorar la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades 

sociales. Además, la atención plena y las prácticas de autoobservación son herramientas 

comunes para desarrollar esta capacidad. 

2.1.5.2 Claridad emocional 

La claridad emocional, puede considerarse como un subproducto o una capacidad 

subyacente que contribuye al desarrollo y la aplicación efectiva de los diferentes 

componentes de la inteligencia emocional.  
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En otras palabras, tener claridad emocional implica una comprensión profunda y 

nítida de las emociones, tanto propias como de los demás, lo cual que facilita el manejo 

y la regulación emocional, así como la conexión emocional con los demás. 

2.1.5.3 Reparación emocional 

Aunque la reparación emocional no es un componente específico de la inteligencia 

emocional, sí se puede ver como una habilidad que está integrada en la aplicación práctica 

de varios componentes, especialmente en situaciones de cambio emocional, conflictos o 

adversidades.  

Por lo tanto, desarrollar habilidades de reparación emocional puede ser valioso 

para promover la resiliencia y la salud emocional en diversos aspectos de la vida. 

2.1.6 Inteligencia emocional en hombres y mujeres 

Parsons & Bales (1955) afirmaron que el género se fundamenta en la necesidad de 

integración y estabilidad dentro del sistema social, describiendo el rol masculino como 

pragmático y el rol femenino como expresivo.  

Históricamente, el sexo se ha asociado con características hereditarias, 

reconociendo que la conexión útil entre el cerebro y las capacidades psicológicas de las 

personas exhibe notables contrastes, abarcando desde actos reflejos hasta 

comportamientos más complejos. En el ámbito de la psicología, el género se define como 

el proceso mediante el cual individuos biológicamente distintos se convierten en mujeres 

y hombres a través del aprendizaje de patrones que cada sociedad considera propios de la 

feminidad y la masculinidad. De esta manera, el género constituye la construcción 

psicosocial de lo femenino y lo masculino. 

En otras palabras, la percepción de las emociones por parte de las personas se ve 

significativamente influenciada por la orientación de género. Así, mujeres y hombres 

experimentan de manera dispar una misma emoción, no solo en términos de intensidad, 

sino también en la forma en que la enfrentan, dando como resultado una vida emocional 

notablemente divergente. 

Al explorar la relación entre la inteligencia emocional y el género, se observa que 

la manera en que las personas aprenden sobre las diferencias de género y cómo se orientan 

para vivir como hombres y mujeres, está vinculada a la forma en que perciben y expresan 

sus emociones (Sánchez et al, 2008). 



 

31 

 

2.2 PROCESO EDUCATIVO 

Según el autor Casanova (1989), Rousseau examinó minuciosamente el desarrollo 

educativo de un niño y destaca que, partiendo de la bondad inherente a la naturaleza 

humana, el educador debe reconocer el valor del aprendiz permitiendo que su propia 

naturaleza se desarrolle de manera natural. 

En este sentido, el proceso educativo se refiere al conjunto de acciones, estrategias 

y experiencias planificadas que tienen como objetivo facilitar el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los individuos. Este proceso, sin embargo, no se limita únicamente 

al ámbito formal de las instituciones educativas, como escuelas y universidades, sino que 

también abarca todas las formas de adquisición de conocimientos, habilidades, así como 

de valores a lo largo de la vida. 

Además, el proceso educativo implica la interacción entre docentes, estudiantes, 

contenido curricular y el entorno, buscando estimular el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas y la adquisición de competencias que permitan a los individuos enfrentar 

los conflictos de la vida. También, incluye la transmisión de la cultura, la socialización, 

y el fomento de la autonomía y la participación activa en la sociedad. Por otro lado, este 

proceso puede ocurrir en diferentes contextos, como la familia, la comunidad, el trabajo, 

entre otros, contribuyendo al desarrollo integral de las personas. 

2.2.1 Elementos del proceso educativo 

En primer lugar, se refiere al contenido educativo, el conjunto cultural transmitido de 

generación en generación, el conocimiento acumulado, organizado y seleccionado con 

objetivos de enseñanza y formación educativa. Además, la materia actúa como un vínculo 

entre el educando y el educador. 

• Estudiante: Se define como el sujeto de la educación, es decir, la persona que 

está en proceso de formación y que recibe los beneficios de este proceso.  

• Docente: Es la persona que realiza la acción educativa, influyendo en otro 

individuo con el propósito de mejorar. 

• Materia: Se refiere al contenido educativo, el conjunto cultural transmitido de 

generación en generación, el conocimiento acumulado, organizado y seleccionado 

con objetivos de enseñanza y formación educativa. Por lo tanto, la materia actúa 

como un vínculo entre el educando y el educador. 
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• Gestión: La gestión en el proceso educativo se refiere a la planificación, 

organización, dirección y control de las actividades relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje.  

2.2.2 El papel del docente en el proceso educativo 

Según Prieto (2008), Uno de los recursos fundamentales en el ámbito educativo dentro 

de la comunidad son las escuelas. Sin embargo, en ocasiones, se percibe a la escuela 

únicamente desde la perspectiva de su impacto educativo directo en los niños, olvidando 

que es un recurso educativo para toda la sociedad. 

Es innegable que el término "escuela" engloba a diversos agentes que la 

constituyen. En este contexto, los principales defensores son todos los profesores que 

integran esta institución. Es esencial, entonces, ser conscientes de la realidad subyacente: 

los docentes no son simplemente transmisores de conocimientos, sino que su influencia 

en la formación de los niños va más allá (2008).  

Es otras palabras, los maestros no solo proporcionan instrucción, sino que también 

representan y comunican una filosofía educativa específica que incluye pautas según las 

cuales se evaluará a los estudiantes. No solo ofrecen retroalimentación sobre el 

rendimiento académico, sino que además tienen un impacto significativo en la motivación 

de los estudiantes para el aprendizaje. Además de proporcionar aprobación o 

desaprobación específica en relación con los logros de los alumnos, los maestros también 

comunican su aprobación o desaprobación general del niño como persona (2008).  

2.2.3 Las dimensiones de calidad del proceso educativo 

Se han enfatizado por la importancia de enfocarse en el fortalecimiento del ámbito 

educativo. Este enfoque representa uno de los objetivos fundamentales de la nueva 

estrategia educativa global para el desarrollo y eficaz de las mismas.  

Para que un el proceso educativo sea de calidad debe fundamentarse en tres 

dimensiones que con las metodologías, recursos didácticos y relación docente-

estudiante (DIMENSIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, s. f.). 

2.2.3.1 Metodologías  

Es la herramienta para aprender y enseñar de una forma dialéctica, donde se genera según 

las necesidades para interactuar con la realidad y abordar el mundo con una actitud 

científica, personalizada, práctica y creativa (Calisto, s. f.). 
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2.2.3.2 Recursos didácticos 

Son el conjunto de apoyos didácticos, recursos didácticos, medios educativos, materiales 

que participan en y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En particular, estos materiales, ya sean físicos o virtuales, deben cumplir con la 

condición de despertar el interés de los estudiantes, además de ajustarse a sus 

características físicas y psíquicas, y servir como guía para la actividad docente. Asi 

mismo, poseen la ventaja de adaptarse a diversos tipos de contenido (Gabino, s. f.). 

2.2.3.3 Relación docente – estudiante 

La relación docente-estudiante se refiere a la interacción y conexión que se establece entre 

un profesor (docente) y sus estudiantes en el contexto educativo.  

Esta relación es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 

puede influir significativamente en el rendimiento académico, la motivación y el 

desarrollo integral de los estudiantes (De Calidad Educativa Universidad Peruana De 

Ciencias Aplicadas - Upc Lima Perú, s. f. 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, porque se empleó instrumentos de 

recolección de datos, mediante los cuales se obtuvo información de manera numérica de 

la muestra seleccionada, a través de la aplicación de la escala TMMS-24 y el cuestionario 

de la calidad del proceso educativo, estos instrumentos garantizaron la objetividad de la 

información recopilada. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental, dado que la investigación se realizó sin manipular 

ninguna variable, solamente se tomó la acción de recolectar información para después 

analizarla. 

3.3 Nivel o alcance de la investigación  

3.3.1 Correlacional 

Se asociaron ambas variables de investigación utilizando el programa estadístico SPSS-

21 para hallar un valor que muestre la veracidad y correlación de ambos. 

3.4 Tipo de investigación 

3.4.1 Por el objetivo 

3.4.1.1 Básica 

Esta investigación tuvo como objetivo adquirir la comprensión y la identificación sobre 

la realidad o fenómenos en el ámbito educativo. Por lo tanto, se orientó en base a la 

contribución para el avance de la sociedad y capaz de enfrentar de manera efectiva los 

desafíos humanos. 

3.4.2. Por el lugar 

3.4.2.1 Bibliográfica 

Esta investigación consistió en la búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información de datos bibliográficos, porque incluyeron un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis. De esta 

manera, se obtuvieron bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio 
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relacionado, la información recolectada fue de varias fuentes, referencias bibliográficas 

de alto impacto y confiables como: libros, revistas científicas, tesis y resultados de otras 

investigaciones relacionadas con las variables de estudio en este caso la inteligencia 

emocional y el proceso educativo. 

3.4.2.2 De campo 

La investigación se realizó en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, lugar en donde surgió el fenómeno estudiado. 

3.4.3. Por el tiempo  

3.4.3.1 Transversal  

Esta investigación fue de carácter transversal, porque se seleccionó en un momento en 

específico para la aplicación única del instrumento psicométrico y cuestionario, y la 

recopilación de datos que tuvo el lugar en un solo instante. 

3.5 Unidad de análisis  

3.5.1 Población  

Tabla 1. Población 

Estudiantes de la Carrera de 

Psicopedagogía Varones 

   Mujeres             Total 

           f          %     f          %          f           % 

# de estudiantes          55        20  227        80       282      100 

Fuente: Carrera de Psicopedagogía UNACH 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania   

3.5.2 Muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, porque se escogió intencionalmente, es decir a 

conveniencia de la investigadora. En este caso se trabajó con los estudiantes de la carrera 

de Psicopedagogía que se constituyen en los semestres quinto y sexto. 

Tabla 2. Muestra  

Estudiantes de la Carrera de 

Psicopedagogía 

Varones Mujeres Total 

f % f % f % 

Estudiantes de quinto 

semestre 3 9 30 91 33 100 



 

36 

 

Estudiantes de sexto 

semestre 
5 20 

21 80 26 100 

Total 8 14 51 171 59 100 

Fuente: Carrera de Psicopedagogía UNACH 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania   

3.6 Técnicas para el análisis procesamiento e interpretación de datos e información  

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la presente investigación son: 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Psicométrica Escala de 

inteligencia 

emocional (Trait 

Meta-Mood Scale) 

“TMMS-24” del 

grupo de 

investigación de 

Salovey y Mayer. 

Adaptación de 

Natalio Extremera y 

pablo Fernández 

Berrocal 

Evalúa el 

metaconocimiento de los 

estados emocionales. 

específicamente, las 

destrezas con las que 

podemos ser conscientes 

de nuestras propias 

emociones, asi como de 

una capacidad para 

regular, este test está 

compuesto por 8 ítems 

cada una de ellas: 

percepción emocional, 

comprensión emocional y 

regulación emocional, 

estas tres dimensiones 

suman un total 24 ítems. 

Su aplicación es 

individual para los 

estudiantes de la Carrera 

de Psicopedagogía de los 

semestres quinto y sexto 

de la Universidad 

Nacional de Chimborazo 
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Fuente: TMMS-24 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania   

3.6.1 Condiciones de aplicación 

La evaluación se llevó a cabo en un solo período del día cuando los estudiantes 

presentaron un nivel de activación considerado normal, evitando situaciones de fatiga, 

somnolencia o falta de interés. El lugar donde se aplicó contó con una buena iluminación, 

temperatura agradable y ausencia de ruidos molestos. 

comprendidos en las 

edades de 18 a 24 años 

con duración de 10 a 15 

minutos que tiene como 

objetivo de descubrir que 

dimensiones de la 

inteligencia emocional 

poseen los estudiantes. 

PROCESO 

EDUCATIVO 

Encuesta  

 

Cuestionario (ad 

hoc) acerca de las 

dimensiones que  

configuran la 

calidad del proceso 

educativo  

de los estudiantes 

de la carrera de 

Psicopedagogía. 

Este cuestionario tiene 

como objetivo 

recopilar información s 

sobre las dimensiones, las 

cuales corresponden a 

metodologías, recursos 

didácticos y relación 

docente -estudiante, estas 

dimensiones configuran la 

calidad del proceso 

educativo en los 

estudiantes de quinto y 

sexto de la carrera de 

Psicopedagogía. El 

cuestionario consta de 24 

preguntas, donde se 

estima una duración de 15 

minutos a 20 minutos. 
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3.7 Técnicas para el procesamiento de interpretación de datos 

Se utilizó las técnicas estadísticas que ayudaron a procesar la información recopilada en 

los programas Exel y el SPSS, donde se complementó la creación y registro en de tablas 

y gráfica de barras, a partir del análisis y la ejecución de actividades como: 

• Selección de instrumentos para la adecuada recolección de datos.   

• Creación del cuestionario mediante indicadores y objetivo de la investigación. 

• Revisión y aprobación por parte del tutor. 

• Aplicación de los instrumentos elegidos para la recolección de datos definitivos. 

• Procesamiento y representación gráfica de los datos recopilados.  

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

3.7.1 Las hipótesis de investigación  

3.7.1.1 Atención emocional y metodologías  

H1: Si existe relación entre atención emocional y metodologías 

H0: No existe relación entre atención emocional y metodologías 

3.7.1.2 Claridad emocional y recursos didácticos   

H1: Si existe relación entre claridad emocional y recursos didácticos   

H0: No existe relación entre claridad emocional y recursos didácticos   

3.7.1.3 Reparación emocional y relación docente estudiante   

H1: Si existe relación entre reparación emocional y relación docente estudiante   

H0: No existe relación entre reparación emocional y relación docente estudiante   
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CAPÍTULO IV. 

    4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    4.1 Resultados de la escala de inteligencia emocional (TMMS-24) 

     Tabla 4. Atención emocional en mujeres 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención 16 31% 

Adecuada atención 29 57% 

Presta demasiada atención   6 12% 

Total 51 100% 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

  

     Gráfico 1. Atención emocional en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°4 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Del total de mujeres aplicadas la escala arrojó como resultado que el 16 (31%) 

presentan poca atención emocional, mientras que 29 (57%) poseen una adecuada 

atención y 6 siendo (12%) prestan demasiada atención a sus emociones. 

 

Interpretación: 

En cuanto a las mujeres investigadas, la mayoría presentan una adecuada atención 

emocional, es decir, que tienen la capacidad de reconocer, comprender y responder de 

manera adecuada sus propias emociones y de los demás. 
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      Tabla 5. Atención emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención               3 37,50% 

Adecuada atención 5 62,50% 

Presta demasiada atención  0 0,00% 

Total 8 100% 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

     Gráfico 2. Atención emocional en varones 

  

Fuente: Tabla N°5 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Del total de varones a los que se les aplicó la escala los resultados indican que 3 

(37,53%) prestan poca atención emocional y 5 (62,50%) poseen una adecuada atención 

a sus emociones. 

 

Interpretación: 

En cuanto a los varones, en su gran mayoría tienen una adecuada atención por lo que 

poseen una capacidad suficiente para prestar atención a sus emociones y las de otros, 

es decir, son conscientes de las diversas emociones que pueden experimentar en 

diferentes situaciones y pueden distinguirlas entre sí, esta capacidad en si ayuda a 

conectar profundamente consigo mismo y con los demás, lo que promueve relaciones 

más íntimas y auténticas. 

37,50%

62,50%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Poca atención Adecuada atención Presta demasiada 

atención 

Atención emocional en varones



 

41 

 

     Tabla 6. Claridad emocional en mujeres 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca claridad 24 47% 

Adecuada claridad 22 43% 

Excelente claridad   5 10% 

Total 51 100% 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

     Gráfico 3. Caridad emocional en mujeres  

 

Fuente: Tabla N°6 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Respecto a la claridad emocional se obtiene que 24 (47%) presentan poca claridad, 22 

(43%) poseen una adecuada claridad y 5 (10%) poseen excelente claridad emocional. 

 

Interpretación: 

En cuanto a las mujeres investigadas, la mayoría presentan una adecuada claridad 

emocional, es decir, que poseen una adecuada capacidad para reconocer, comprender 

y manejar sus emociones de manera efectiva y consiente. 
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      Tabla 7. Claridad emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca claridad 6 75% 

Adecuada claridad 1 12,50% 

Excelente claridad   1 12,50% 

Total 8 100% 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

     Gráfico 4. Claridad emocional en varones  

 

Fuente: Tabla N°7 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania 

 

Análisis: 

Respecto a claridad emocional se obtiene que 6 (75,00%) del total tienen poca claridad, 

mientras que 1 (12,50%) adecuada claridad y 1 (12,50%) posee excelente claridad 

emocional. 

 

Interpretación: 

En cuanto a los varones, en su gran mayoría tienen poca claridad, es decir, que tienen 

una baja capacidad para identificar, comprender o expresar sus propias emociones. 

Pueden presentarse dificultades al reconocer qué emoción se está sintiendo en un 

momento dado, para entender las razones detrás de esas emociones o para 

comunicarlas de manera efectiva a los demás. 
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    Tabla 8. Reparación emocional en mujeres  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca reparación 24 47% 

Adecuada reparación 22 43% 

Excelente reparación  5 10% 

   

Total 51 100% 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

     Gráfico 5. Reparación emocional en mujeres 

 

Fuente: Tabla N°8 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania 

 

Análisis: 

Del total de mujeres se obtiene que el 24 (47%) tienen poca reparación emocional, 

mientras que 22 (43%) adecuada reparación y 5 (10%) poseen una excelente 

reparación. 

 

Interpretación: 

En cuanto a las mujeres, en su gran mayoría tienen una adecuada reparación 

emocional, es decir, que poseen una adecuada capacidad de manejar y superar las 

emociones desafiantes o negativas de manera efectiva. 

 

47%
43%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Poca reparación Adecuada 

reparación 

Excelente 

reparación 

Reparación emocional en mujeres 



 

44 

 

     Tabla 9. Reparación emocional en varones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca reparación 3 37,50% 

Adecuada reparación 5 62,50% 

Excelente reparación 0 0,00% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Escala TMMS- 24 aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

     Gráfico 6. Reparación emocional en varones 

 

Fuente: Tabla N°9 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Respecto a la reparación emocional en varones se obtiene que 3 (37,50%) del total 

tienen poca reparación y 5 (62,50%) tienen una adecuada claridad. 

 

Interpretación: 

En cuanto a los varones, en su gran mayoría tienen una adecuada reparación, lo que 

indica que poseen una buena capacidad de recuperarse y sanar emocionalmente 

después de enfrentar situaciones estresantes, traumáticas o difíciles. Esto significa que 

son capaces de procesar y manejar las emociones negativas de manera efectiva, 

encontrar formas saludables de afrontar y superar las experiencias emocionalmente 

desafiantes, y eventualmente llegar a un estado de equilibrio emocional y bienestar. 
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4.2 Resultados del cuestionario de la calidad del proceso educativo 

Tabla 10. Metodologías  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención en la elección 

de metodologías  50 84,75% 

Adecuada elección de 

metodologías    7 11,86% 

Demasiada atención al 

elegir metodologías    2 3,39% 

Total   59 100% 

Fuente: Cuestionario de la calidad del proceso educativo aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la 

carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania 

 

Gráfico 7. Metodologías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°10 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Los resultados de la dimensión metodologías del instrumento aplicado a los estudiantes 

se obtiene que 50 (84,75%) considera que se presta poca atención a la elección de 

metodologías, el 7 (11,86%) opinan que se realizan una adecuada elección de 

metodologías, y el 2 (3.39%) opinan que en la carrera se prestan demasiada atención a la 

elección de metodologías.  

Interpretación: 

Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes de quinto y sexto de la carrera 

de Psicopedagogía consideran que se prestan poca atención a la elección de metodologías, 

es decir, que no se toma en cuenta las necesidades de los estudiantes sobre todo en la parte 

emocional, esto puede afectar negativamente a su desarrollo integral en el aula. 
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Tabla 11. Recursos didácticos   

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca atención en la 

elección de recursos 

didácticos  35 59,32% 

Adecuada elección de 

recursos didácticos  21 35,59% 

Excelente elección de 

recursos didácticos  3 5,08% 

Total 59 100% 

Fuente: Cuestionario de la calidad del proceso educativo aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la 

carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Gráfico 8. Recursos didácticos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°11 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

Tomando los resultados de la dimensión recursos didácticos, del instrumento aplicado a 

los estudiantes se obtiene que 35 estudiantes (59,32%) opinan que se presta poca atención 

a la elección de procesos didácticos, mientras que 21 (35,59%) consideran que se realiza 

una adecuada elección de recursos didácticos, y 3 (5.08%) que realizan una excelente 

elección de recursos didácticos. 

Interpretación: 

Los estudiantes de quinto y sexto de la carrera de Psicopedagogía consideran que se da 

poca atención a la elección de recursos didácticos, es decir, que al momento de impartir 
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clases se están desatendiendo las necesidades emocionales estudiantes, porque no se usan 

recursos didácticos adecuados que los ayuden en su ambiente universitario relacionado 

con las relaciones afectivas y emocionales. 

Tabla 12. Relación docente-estudiante 

Fuente: Cuestionario de la calidad del proceso educativo aplicado a los estudiantes de quinto y sexto semestre de la 

carrera de Psicopedagogía  

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Gráfico 9. Relación docente-estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°12 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

En cuanto a la dimensión relación docente-estudiante, se obtiene en los siguientes datos:  

32 (54,24%) del total piensan que se debe mejorar la relación docente-estudiante; 24 

(40,68%) opinan que existe una adecuada relación docente estudiante, y 3 (5.08%) 

señalan que existe una excelente relación entre docente estudiante.  

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar la relación 

docente-estudiante 32 54,24% 

Adecuada relación docente-

estudiante 24 40,68% 

Excelente relación entre 

docente-estudiante 3 5,08% 
   

Total 59 100% 
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Interpretación: 

Los resultados indican que un porcentaje mayoritario de estudiantes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía consideran que se debe mejorar la relación 

docente-estudiante, es decir, que existe una necesidad de fortalecer la interacción y 

comunicación entre ellos para fomentar un ambiente educativo más positivo y eficaz.  

 

4.3 Resultados de la correlación de las dimensiones de la inteligencia emocional y 

la calidad del proceso educativo  

Tabla 13.  Correlación de la atención emocional y metodologías  

Fuente: Programa SPSS-21 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis:  

En el programa SPSS mediante el análisis de la correlación de Chi cuadrado de Pearson 

entre la atención emocional y metodologías dio que el nivel de significancia es mayor a 

0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  

 

Interpretación:  

El nivel de significancia es mayor al 0.05 que es alfa, por lo que se acoge la hipótesis de 

investigación y se afirma que existe relación entre atención emocional y metodologías 

utilizadas por los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Valor gl 

    Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson    ,569 4 ,966 

Razón de verosimilitud    ,733 4 ,947 

Asociación lineal por 

lineal 

 

 ,067 1 ,795 

N de casos válidos        59   
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Tabla 14.  Correlación de la claridad emocional y recursos didácticos  

Fuente: Programa SPSS-21 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

Análisis: 

En el programa SPSS mediante el análisis de la correlación de Chi cuadrado de Pearson 

entre la claridad emocional y recursos didácticos dio que el nivel de significancia es 

mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación  

 

Interpretación: 

El nivel de significancia es mayor al 0.05 que es alfa, por lo que se acoge la hipótesis de 

investigación y se afirma que existe relación entre claridad emocional y recursos 

didácticos utilizados por los docentes. 

 

 Tabla 15.  Correlación de la reparación emocional y relación docente estudiante 

Fuente: Programa SPSS-21 

Elaborado por: Caiza Fajardo Shyrlei Estefania  

 

 

 

 

 
Valor gl 

    Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson    5,207 4 ,267 

Razón de verosimilitud    6,678 4 ,154 

Asociación lineal por 

lineal 

 

 ,436 1 ,509 

N de casos válidos        59   

 

 

 
Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson    5,536 4 ,237 

Razón de verosimilitud    6,691 4 ,153 

Asociación lineal por 

lineal 

 

 ,078 1 ,780 

N de casos válidos        59   
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Análisis: 

En el programa SPSS mediante el análisis de la correlación de Chi cuadrado de Pearson 

entre reparación emocional y relación docente-estudiante dio que el nivel de significancia 

es mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación  

 

Interpretación: 

El nivel de significancia es mayor al 0.05 que es alfa, por lo que se acoge la hipótesis de 

investigación y se afirma que existe relación entre reparación emocional y relación 

docente-estudiante. 
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CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se identificaron las dimensiones de la inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes varones y mujeres de quinto y sexto de semestre de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, son las siguientes: la 

mayor parte de varones que participaron en el estudio, poseen una adecuada atención 

(62,50%), poca claridad (75,00%) y una adecuada reparación emocional (62,50%), 

mientras que las mujeres presentan una adecuada atención (57,00%), adecuada 

claridad (53,00%),  y una adecuada reparación emocional (53,00%). Lo que nos 

indica los resultados es que las mujeres son capaces de manejar sus propias 

emociones y las de los demás de manera efectiva, porque poseen las  dimensiones 

adecuadas de la inteligencia emocional, es decir, su atención emocional les permite 

estar consciente de sus propias emociones y las de los demás, la claridad emocional 

les ayuda a identificar y entender sus sentimientos con precisión y finalmente la 

reparación emocional que les permite enfrentar y resolver sus conflictos emocionales 

de manera constructiva, restaurando el equilibrio y armonía en sus relaciones, en 

cuestión de los varones tienen poca claridad emocional, lo cual significa que se les 

dificulta manejar sus emociones de manera efectiva y no identifican y entienden sus 

sentimientos con precisión, lo cual afecta en su comunicación y sus relaciones 

afectivas.  

• Se establecieron las dimensiones de la calidad del proceso educativo en los 

estudiantes de quinto y sexto de semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. De acuerdo con los resultados la mayor parte 

de los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía 

perciben que existe una baja calidad en el proceso educativo, porque los resultados 

arrojan que existe poca atención en la elección de metodologías (84,75%), poca 

atención en la elección de recursos didácticos (59,32%) y una baja relación entre 

docente-estudiante (54,24%). De esta manera se identifica que desde su perspectiva 

que no existe un interés total en el momento de impartir clases, provocando en los 

estudiantes menor motivación, baja comprensión de los contenidos, poco desarrollo 
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de habilidades críticas e inexistencia de apoyo emocional y compromiso con su 

aprendizaje. 

 

• Se analizó la correlación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de la calidad del proceso educativo en los estudiantes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

donde se destacó atención emocional con metodologías, claridad emocional con 

recursos didácticos y reparación emocional con la relación docente-estudiante, la 

correlación de las tres dimensiones obtuvieron un valor mayor de (0.05) en Chi 

Cuadrado, determinando que las tres dimensiones rechazan la hipótesis nula y 

aceptan la hipótesis de investigación, la cual arroja que si existe una correlación entre 

las dimensiones de la inteligencia emocional y las  dimensiones de la calidad del 

proceso educativo, lo que indica que las emociones impactan al momento de aprender 

y deben considerarse por parte de los docentes para la elección de metodologías, 

selección de recursos y evaluación. 

5.2 Recomendaciones 

• Fomentar un programa de desarrollo de inteligencia emocional enfocado en mejorar la 

claridad emocional en los estudiantes varones de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. Este programa debe incluir talleres de 

autorreflexión guiadas a que los participantes identifiquen y analicen sus propias 

emociones, con ejercicios de relajación como la respiración profunda, escaneo 

corporal y meditación, al igual es importante fomentar actividades que faciliten una 

comunicación abierta mediante la escucha activa y la empatía para que regulen, 

identifiquen, controlen y comprendan las emociones de los demás y de sí mismos. 

Además, se sugiere incluir sesiones de asesoramiento individualizado para abordar 

necesidades específicas de los estudiantes, con un enfoque especial en la toma de 

decisiones emocionales en varones. Estas intervenciones contribuirán a fortalecer las 

competencias emocionales de todos los estudiantes, mejorando su bienestar emocional 

y académico.  

• Implementar talleres de desarrollo profesional enfocados a didácticas innovadoras 

como juegos de roles, dramatizaciones, simulaciones de resolución de conflictos, 

diálogos emocionales e identificación y expresión de emociones, al igual se sugiere 

realizar conferencias de expertos para actualizar conocimientos a los docentes sobre 
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cómo llevar una buena relación con sus estudiantes en donde se enfoque en la práctica 

del como fortalecer y utilizar su escucha activa y empática, del cómo crear entonos 

seguros y como mantener una comunicación asertiva, y por ultimo él incrementar el 

conocimiento a cerca de nuevos recursos didácticos como las tarjetas emocionales, 

caja de emociones, manualidades y arte emocional.  

• Realizar capacitaciones a docentes sobre las dimensiones de inteligencia emocional, 

las cuales son: atención, claridad y reparación para que puedan utilizar en sus prácticas 

pedagógicas, las capacitaciones deben constar de talleres de sensibilización guiadas a 

la empatía, el autoconocimiento, toma de decisiones, técnicas de meditación y 

reconocimiento de las mismas emociones y de otros estas capacitaciones se sugieren 

realizar porque se ha demostrado una correlación significativa entre la atención 

emocional con metodologías, la claridad emocional con recursos didácticos y la 

reparación emocional con la relación docente-estudiante. Para ello, es esencial que los 

docentes reciban formación en inteligencia emocional y en cómo aplicarla en el aula 

y elijan metodologías basadas en aprendizajes sociales, emocionales y reflexivas que 

fomenten una atención emocional adecuada, utilicen recursos didácticos que faciliten 

la claridad emocional, y fortalezcan las relaciones interpersonales para una reparación 

emocional efectiva. Esto no solo mejorará la calidad del proceso educativo, sino que 

también contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes, haciendo el aprendizaje 

más efectivo y significativo. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Resolución administrativa (aprobación de la 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) 

 

Anexo 3. Escala TMMS24 
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Anexo 4. Cuestionario de la calidad del proceso educativo  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

Estimado (a) participante:  

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información sobre las 

dimensiones del proceso educativo que influyen en los estudiantes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía. Al leer cada una de ellas, por favor, ponga 

atención, sea honesto/a y sincero. La información que se recolecte tiene objetivos 

investigativos y se manejará de manera anónima.  

De ante mano gracias por su colaboración  

 

Instrucciones  

Las preguntas que se presentan a continuación tienen alternativas, de acuerdo a la escala 

de valoración que se presenta a continuación:  

 

Nada de 

acuerdo 

ND 

Algo de 

acuerdo 

AD 

 

Bastante de 

acuerdo 

BD 

Muy de 

acuerdo 

MD 

Totalmente de 

acuerdo 

TD 

1 2 3 4 5 

 

1-8 Atención-metodologías  

9-16 Claridad-recursos didácticos  

17-24 Reparación-Relación docente estudiante 

• Por favor, no deje ningún ítem sin responder 

• Si surge alguna duda, pregunte al evaluador 

 

1. Datos Informativos: 

Sexo: 

Varón __ 

Mujer: __ 
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Ítems ND AD BD MD TD 

1. Considera que los docentes prestan 

atención a los aspectos emocionales 

y sentimentales de los estudiantes al 

momento de elegir su metodología 

de enseñanza. 

     

2. Las metodologías activas tienen 

dentro de sus procesos, actividades 

que abordan aspectos emocionales 

de los estudiantes. 

     

3. Los docentes son conscientes que 

las emociones forman parte del 

desarrollo integral de los 

estudiantes. 

     

4. Al inicio de clases, los docentes son 

capaces de crear un ambiente de 

confianza para que todos los 

estudiantes se sientan involucrados 

emocionalmente.  

     

5. Durante las clases, los docentes 

perciben cuando los estudiantes 

tienen dificultades y son capaces de 

atender esas necesidades 

emocionales. 

     

6. En el desarrollo de las clases, el 

docente brinda oportunidades para 

que los estudiantes expresen sus 

emociones y sentimientos. 

     

7. Cuando existen desacuerdos en los 

aspectos tratados en clase, la 

docente media para que no se 

produzcan conflictos.  
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8. El docente está preocupado siempre 

por la situación emocional de sus 

estudiantes y le brinda apoyo. 

     

9. Considero que las metodologías de 

los docentes dan atención a mis 

necesidades emocionales y 

sentimientos. 

     

10. Las metodologías activas tienen 

dentro de sus procesos, actividades 

que abordan mis emociones. 

     

11. Creo que mis docentes son 

conscientes que las emociones 

forman parte del desarrollo integral 

de los estudiantes. 

     

12. Al inicio de clases, mis docentes 

crean un ambiente de confianza para 

que todos los estudiantes nos 

sintamos involucrados 

emocionalmente.  

     

13. Durante las clases, los docentes 

perciben cuando los estudiantes 

tenemos dificultades y son capaces 

de atender esas necesidades 

emocionales. 

     

14. En el desarrollo de las clases, el 

docente brinda oportunidades para 

que los estudiantes expresemos 

nuestras emociones y sentimientos. 

     

15. Cuando existen desacuerdos en los 

aspectos tratados en clase, mis 

docentes son mediadores para que 

no se produzcan conflictos.  
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16. Mis docentes se preocupan siempre 

por la situación emocional de sus 

estudiantes. 

     

17. Cuando el docente no muestra 

interés en sus emociones, usted 

puede sentirse triste, pero tiene 

visiones optimistas sobre las clases 

dadas. 

     

18. Aunque el docente muestre un 

desinterés total por sus emociones, 

usted procura pensar cosas 

agradables sobre la clase. 

     

19. Cuando el docente esta desanimado 

o agotado usted tiende a subirle el 

ánimo recordándole las 

oportunidades de la vida. 

     

20. Cuando usted se siente mal por 

problemas externos, el docente suele 

animarlo con pensamientos 

positivos. 

     

21. Si en un trabajo académico tiene 

complicaciones y tiende a dar 

vueltas a las cosas complicándolas, 

el docente interviene para tratar de 

calmarle y encontrar una solución 

al problema. 

     

22. Considera que los docentes se 

preocupan por el estado de ánimo 

de los estudiantes. 

     

23. Piensa usted que los docentes se 

sienten felices y con energía cuando 

los estudiantes prestan atención a 

sus clases. 
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24. Considera usted cuando los 

docentes se sienten disgustados 

intentan cambiar su estado de 

ánimo para mejorar la clase.  

     

Realizado por: Shyrlei Estefania Caiza Fajardo 


