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RESUMEN 

 

El presente estudio aborda la importancia de las emociones en el logro de los 

aprendizajes, analizando los niveles de percepción, comprensión y regulación 

emocional y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de técnico en 

enfermería de nivel superior. 

Investigaciones recientes sobre neurociencia han evidenciado la importancia del 

fomento de las emociones positivas en la conducción de las clases, ya que 

favorecen el aprendizaje y la memoria, además la inteligencia emocional se ha 

asociado al éxito académico y profesional en estudiantes de ciencias de la salud. 

Por esta razón, el objetivo del estudio fue analizar la relación entre las dimensiones 

de la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de primer 

año de carreras técnicas del área de salud para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas que fortalezcan la percepción, compresión y regulación emocional. 

Para lograr el objetivo se aplicó un cuestionario a 79 estudiantes de primer año que 

contenía preguntas sobre datos sociodemográficos y el test TMM-24 (Trait Meta-

Mood Scale), luego se correlacionaron los resultados con el rendimiento obtenido 

de tres asignaturas. Los datos fueron analizados mediante estadísticas descriptiva 

y correlacional por Coeficiente de Correlación de Sperman y se identificó ciertas 

relaciones entre ambas variables, destacando una relación negativa entre un nivel 

elevado de percepción emocional y el rendimiento en una asignatura (r=-0.228, 

p<0.05), es decir, una preocupación excesiva y constante sobre las propias 

emociones afecta de manera negativa el rendimiento académico de la asignatura. 

Además, se identificó una relación positiva entre el nivel de compresión y el 

rendimiento en la misma asignatura en una sección o curso (r= 0.532, p<0.05), es 

decir, una adecuada claridad sobre las propias emociones y las de los demás influye 

de manera positiva en el rendimiento académico. Sin embargo, es necesario indagar 

nuevamente estas variables en futuras investigaciones y avanzar en la formación 

socioemocional en estudiantes del área técnica de salud. 

Palabras claves:  emociones, inteligencia emocional, rendimiento académico, 

formación técnica profesional, técnico en enfermería de nivel superior. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study approaches the importance of the emotions in the achievement 

of learning, analyzing the perception, comprehension and emotion regulation levels 

and their relationship with the academic performance in students of Nurse 

Technician in a in a professional level. 

Recent research in neuroscience has shown the importance of the encouragement 

of positive emotions in the development of the lessons since it stimulates learning 

and memory. Besides, emotional intelligence has been associated with academic 

and professional success in Health Sciences students. For this reason, the objective 

of this study was to analyze the connection between the emotional intelligence 

dimensions and the academic performance of first year students of technical careers 

in the healthcare field, in the elaboration of pedagogical strategies to foster the 

perception, comprehension, and emotion regulation. To achieve this goal, a survey 

was applied to 79 first year students, its questions were about socio demographic 

information along with the TMM-24 test (Trait Meta-Mood Scale). Next, the results 

were correlated with the students’ performance in three subjects. The data was 

analyzed through descriptive and correlational statistics by the “The Spearman rank-

order correlation coefficient” and connections between both variables were 

identified, standing out a negative one between an exorbitant level of the emotion 

perception and the performance in one subject (r=-0.228, p<0.05), namely, an 

excessive and constant concern about the emotions affects in a negative way the 

academic performance in the subject. 

On the other hand, a positive relation between the comprehension and performance 

in the same subject was found in a class (r= 0.532, p<0.05). Thus, a suitable 

accuracy on the emotions affects in a positive way the academic performance. 

Nevertheless, it is necessary to inquire again these variables in future research, and 

to progress in the socioemotional development in students of the technical field of 

Health, Sciences.  

Keywords: emotions, emotional intelligence, academic performance, professional 

technical training, higher level nursing technician. 



 

 

GLOSARIO 

 

Emociones:  actividad que implica interacción con el mundo e incluye los cambios 

que se generan en el organismo a partir de diferentes estímulos tanto externos como 

internos al evocar la memoria (Mora, 2013, p. 65). 

 

Inteligencia emocional:  se define como una habilidad para percibir, valorar y 

expresar las emociones de manera exacta, para reconocer sentimientos que 

faciliten el pensamiento y para comprender y regular las emociones promoviendo 

un crecimiento emocional (Salovey y Mayer, 1997). Una definición más actual 

propuesta por Bar-On (2010), describe la inteligencia emocional como un conjunto 

de competencias y habilidades emocionales y sociales interrelacionadas que 

determinan cómo las personas se comprenden y expresan de manera eficaz, 

comprenden a los demás y se relacionan entre ellos para hacer frente a las 

demandas, desafíos y presiones diarias. 

 

Formación técnica profesional: todo proceso de enseñanza de carácter formal y 

no formal, que contemple el estudio de tecnologías y ciencias relacionadas, el 

desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados 

con ocupaciones en diversos sectores económicos (Ley 21.091, Educación superior 

en Chile). 

 

Rendimiento académico: calificación numérica o cualidad asociada principalmente 

al logro de objetivos o aprendizajes esperados, permitiendo evaluar tanto el proceso 

como los resultados durante toda la fase de enseñanza-aprendizaje (Albán y Mieles, 

2017). 

 

Técnico en enfermería de nivel superior: técnico del área de salud capacitado 

para colaborar con equipos de salud públicos o privados, aplicando cuidados 

básicos de enfermería y asistiendo en el tratamiento y rehabilitación de pacientes 



 

 

agudos y crónicos en diferentes etapas de su ciclo vital. (Centro de formación 

técnica ENAC, 2018) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La inteligencia emocional fue definida explícitamente por primera vez por Peter 

Salovey y John Mayer en 1990, como “Un tipo de inteligencia social que incluye la 

habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas y usar la información, para guiar el pensamiento y actuar”. 

Posteriormente, la redefinen como: “la habilidad para percibir, valorar y expresar las 

emociones de manera exacta, para reconocer sentimientos que faciliten el 

pensamiento y para comprender y regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional” (Salovey y Mayer, 1997).  

 

Por otra parte, el rendimiento académico se asocia principalmente al logro de 

objetivos o aprendizajes esperados, permitiendo evaluar tanto el proceso como los 

resultados de la enseñanza-aprendizaje, además determinan la calidad educativa y 

también el esfuerzo de los estudiantes, otorgando una calificación numérica o una 

cualidad a ese resultado (Albán y Mieles, 2017). Esta variable se ha asociado 

tradicionalmente a la capacidad intelectual y el logro de buenas calificaciones, sin 

embargo, existen diferentes factores que intervienen en este proceso, tanto: 

sociales, psicológicos y cognitivos, desde esta perspectiva, algunos estudios han 

revelado que factores como el autodesarrollo, la estabilidad emocional en el manejo 

de relaciones interpersonales, las competencias sociales, el autocontrol, la 

motivación, el comportamiento altruista y el compromiso predicen de manera 

positiva el éxito académico en estudiantes de pregrado. (Suleman et al., 2019; 

Partido y Stafford, 2018). Por este motivo, es necesario indagar entre la inteligencia 

emocional como un factor que interviene en el rendimiento académico.  

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre 

las dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por Salovey y Mayer en el 

año 1990, tales como: percepción, comprensión y regulación emocional, con el 

rendimiento académico logrado por estudiantes de la carrera técnico en enfermería 
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de nivel superior durante el segundo semestre del año 2021, demostrando así la 

relevancia del fomento de la inteligencia emocional en el logro de aprendizajes 

durante la formación técnico profesional basada en competencias.  

 

El presente estudio se inserta dentro del paradigma positivista con un enfoque 

metodológico cuantitativo de alcance descriptico y correlacional,  pretende estudiar 

la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes de la carrera técnico en enfermería de nivel superior en 

el Centro de Formación Técnica ENAC aplicando la escala TMMS-24 validada en la 

población chilena que mide las tres dimensiones de la inteligencia emocional: 

percepción, compresión y regulación emocional. Además, se evaluarán las 

calificaciones de los estudiantes en las siguientes asignaturas: control de signos 

vitales y primeros auxilios, técnicas de cuidados básicos de enfermería y 

comunicación, con el objetivo de describir ambas variables y determinar la relación 

entre ellas.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Justificación de la investigación  

 

La inteligencia emocional se encuentra estrechamente ligada a la educación en 

ciencias de la salud, es considerada un aspecto fundamental en la formación 

profesional que debe ser estimulada por los docentes, ya que permite al estudiante 

afrontar de manera efectiva la resolución de problemas de la vida cotidiana tanto a 

nivel académico como en la labor profesional, influyendo de manera positiva en el 

éxito académico y en la atención integral de salud (Singh et al., 2021) 

 

La inteligencia emocional se ha convertido en un tema de interés por parte de la 

sociedad desde mediados de los noventa, el concepto se hizo mundialmente 

conocido con la publicación de Emotional Intelligence de Goleman (1995), sin 

embargo fueron los autores Salovey y Mayer los primeros en  utilizar el término de 

en 1990, definiendo el constructo como la capacidad de regular los sentimientos y 

emociones propios así como los de los demás, de comprender y discriminar entre 

ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y las acciones (Salovey y 

Mayer, 1990). 

 

Salovey y Mayer (1990) iniciaron el estudio del rol de las habilidades emocionales 

en el aprendizaje, proponiendo una teoría y presentando el modelo cognitivo de la 

inteligencia emocional, el cual cuenta con tres componentes: (1) adecuada 

percepción de los estados emocionales; (2) comprensión de su naturaleza; (3) 

regulación de éstos; y todo ello tanto en las emociones propias como en las ajenas.  

El concepto de inteligencia emocional desarrollad por Salovey y Mayer (1990) y por 

Goleman (1995),  permitió  considerar una nueva visión del estudio de la inteligencia 

humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales, por lo que el 

aprendizaje socioemocional en educación y en  la formación de profesionales de 

salud fue adquiriendo una gran importancia debido a la relación entre competencias 
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emocionales con las competencias genéricas, y a su supuesta asociación con el 

rendimiento académico. 

 

En el contexto educativo, se ha descrito que  los estados emocionales negativos 

propiciados a partir del miedo o estrés tienen un efecto negativo en el aprendizaje y 

memoria, por el contrario, emociones positivas que generan bienestar y la habilidad 

de autorregulación emocional favorecen el aprendizaje y a la vez el rendimiento 

académico,  (Elizondo et al., 2018; Carlees y Winstone, 2020), de acuerdo a lo 

anterior,  las personas con escasas habilidades emocionales tienen más posibilidad 

de experimentar estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en 

consecuencia, se beneficiarán más del uso de habilidades emocionales adaptativas 

que les permiten afrontar tales dificultades.  

 

Junto a lo anterior, la literatura científica actual destaca los aportes que ha realizado 

la Neurociencia para la comprensión de los procesos de aprendizaje. Y a partir de 

la Neurociencia Cognitiva, han surgido aportes específicos que facilitan la 

comprensión de estos procesos, como por ejemplo; Araya y Espinoza (2020) 

describen  que las emociones positivas facilitan la memoria y el aprendizaje, por lo 

contrario, las emociones negativas asociadas a la experiencia de aprendizaje, como 

la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la preocupación, la tristeza, la ira actuarían 

como barreras del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que entorpecerían el anclaje 

de los conocimientos nuevos en la mente debido a la liberación de la hormona del 

estrés denominada cortisol.  

 

Cabe destacar que tradicionalmente el rendimiento académico se ha asociado a la 

capacidad intelectual previa que permitiría la posibilidad de obtener buenas 

calificaciones (Muñoz y Sobrero, 2006), sin embargo, actualmente se considera que 

el equilibrio personal es un factor clave para lograr un mejor rendimiento. Extremera 

y Fernández (2003) señalan que cuando existe un déficit de inteligencia emocional 

en el contexto educativo se presenta un descenso del rendimiento académico.  
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Diversas investigaciones (Extremera y Fernández,2004; García et al., 2015) han 

demostrado que la inteligencia emocional es uno de los aspectos relevantes a 

considerar en las habilidades y capacidades de las personas, ya que favorece y 

facilita la consecución de metas en el individuo en su tarea vital, y además actúa 

como buena predictora de la adaptación de una persona al medio. Aspectos muy 

valorados por los empleadores en el entorno laboral. 

 

Otros estudios complementan y aportan más evidencias a lo señalado, a nivel 

internacional algunas investigaciones han logrado evidenciar la relación entre la 

inteligencia emocional y el logro académico en estudiantes universitarios 

(Extremera y Fernández, 2001, 2004a, 2005), los que han estado en línea con los 

resultados encontrados en otras investigaciones (Partido y Stafford, 2018; Suleman 

et al., 2019). 

 

En el ámbito nacional existen escasas evidencias sobre la relación de estas 

variables, solamente un estudio correlacional realizado en estudiantes universitarios 

de nutrición, el cual no logró demostrar su relación (Arntz y Trunce, 2019). Por otra 

parte, investigaciones en el área educativa de nivel técnico superior en Chile 

evidencia la falta de competencias socioemocionales en los jóvenes, las que 

resultan determinantes en el desarrollo de trayectorias formativo-laborales pues 

disminuyen el riesgo de deserción, facilitan la titulación, la inserción y la 

permanencia en el mercado laboral (CNP, 2018).  

 

Es así como se ha evidenciado durante la experiencia personal y profesional en 

ciertos alumnos que cursan asignaturas del área transversal o formación básica del 

Centro de Formación Técnica ENAC, una dificultad para regular sus emociones, 

tales como situaciones de estrés ante disertaciones o evaluaciones, frustraciones 

ante malas calificaciones, dificultades de adaptación a su entorno social, para 

trabajar en grupo, falta de motivación, lo que podría contribuir a un bajo rendimiento 

académico. 
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Por lo antes expuesto, en este contexto se hace relevante demostrar la importancia 

del desarrollo integral de la inteligencia emocional en la formación académica, 

características que se encuentran descritas implícitamente en ciertos perfiles de 

egreso a nivel universitario y técnico profesional del área de salud. Por este motivo, 

surge la necesidad de analizar la relación entre las dimensiones de la inteligencia 

emocional evaluada con test TMMS-24 y el rendimiento académico en estudiantes 

de primer año de carreras técnicas del área de salud. 

 

De la misma manera, el estudio intenta ser un aporte a la investigación en el área 

educativa de nivel técnico superior, para mejorar la calidad educativa durante todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al conocer la inteligencia emocional 

de los estudiantes, sobre la que influyen múltiples factores como; la socialización 

primaria, los tipos de apego, el autoestima y la personalidad, permitirá que los 

docentes conozcan a su alumnado como seres únicos  que poseen una  interioridad, 

relacionalidad y contexto particular  (Santelices, 2020), con el fin de prepararlos de  

manera efectiva en la resolución de problemas de la vida cotidiana asociados al 

quehacer diario el personal de salud, promoviendo el logro de aprendizajes 

esperados, y con ello, mejorar el desempeño académico. Además, permitirá 

proponer estrategias educativas que fortalezcan la inteligencia emocional 

colaborando con el desarrollo personal integral del estudiante técnico de nivel 

superior en salud, evitando la deserción en el primer año de la carrera y mejorando 

el éxito académico como un aspecto que genera motivación y satisfacción 

estudiantil. 

 

1.2 Problema de investigación  

 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, sobre la importancia de la inteligencia 

emocional en el logro de resultados de aprendizaje en educación en ciencias de la 

salud y la escasa investigación en el área técnica profesional, se hace necesario 

responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones 

de la inteligencia emocional (percepción, comprensión y regulación de las 
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emociones) y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de la 

carrera Técnico en Enfermería de Nivel superior? 

 

1.3  Hipótesis de investigación: 

 

Se plantean como hipótesis lo siguiente: 

• A mayor nivel de percepción emocional, menor es el rendimiento académico. 

• A mayor nivel de comprensión emocional, mejor rendimiento académico.  

• A mayor nivel de regulación emocional, mejor rendimiento académico. 

 

 

1.4 Objetivo general y específicos 

 

1.4.a Objetivo general 

 

Analizar la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional evaluada con 

escala TMMS-24 y el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la 

carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior. 

 

1.4.b Objetivos específicos 

 

1) Describir las dimensiones de inteligencia emocional: Percepción, comprensión y 

regulación de las emociones en estudiantes de primer año de la carrera Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior, en centro de formación técnica ENAC. 

 

2) Describir el nivel del rendimiento académico obtenido en tres asignaturas, tales 

como: Control de Signos Vitales y Primeros Auxilios, Técnicas de Cuidados Básicos 

de Enfermería y Comunicación de los estudiantes de primer año de la carrera 

Técnico en Enfermería de Nivel Superior de centro de formación técnica ENAC. 



 

8 

 

3) Determinar la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional: 

Percepción, comprensión y regulación de las emociones y el rendimiento académico 

logrado por estudiantes de primer año, en tres asignaturas de la carrera Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior de CFT ENAC. 

 

4) Proponer recomendaciones pedagógicas para fortalecer aspectos deficitarios 

relacionados con las dimensiones: percepción, comprensión y regulación 

emocional. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

Para contextualizar el problema de investigación planteado, se llevará a cabo el 

desarrollo de una perspectiva teórica, iniciando con aquellos antecedentes 

empíricos de investigaciones previas donde se ha abordado la relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Un artículo publicado en el año 2018 abordó la influencia de los estados 

emocionales, la autorregulación y la motivación en el aprendizaje, (Elizondo et 

al.,2018), señalando que las emociones positivas estimulan la dopamina, 

generando una sensación placentera, en cambio el aumento de cortisol generado 

por un estrés prolongado afectan negativamente el aprendizaje y la memoria, por lo 

tanto, manifiestan que las emociones positivas favorecen el aprendizaje y destacan 

la importancia de la capacidad de autorregulación emocional y su influencia  en  el 

rendimiento académico. 

 

En relación a lo planteado en el párrafo anterior, un estudio publicado en el año 

2019 investigó la asociación entre la inteligencia emocional y el éxito académico en 

estudiantes universitarios de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kohat, 

Pakistán, considerando como éxito académico el promedio de calificaciones 

acumulativo de los estudiantes. Los hallazgos revelaron una fuerte relación positiva 

entre la inteligencia emocional y el éxito académico de los alumnos de pregrado, así 

mismo, el análisis mostró que el autodesarrollo, la estabilidad emocional el manejo 

de las relaciones, el comportamiento altruista y el compromiso predicen el éxito 

académico de los estudiantes (Suleman et al., 2019).  

 

Una revisión bibliográfica a nivel internacional determinó la asociación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico y clínico en estudiantes de primer 
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y segundo año de la carrera higiene dental de la Universidad Estatal de Ohio de 

Estado Unidos durante el año 2018. Los resultados demostraron un nivel moderado 

de inteligencia emocional en la mayoría de los estudiantes evaluados, 

específicamente los subconjuntos de inteligencia emocional como el autocontrol, 

motivación y autoconfianza resultaron predictores del rendimiento académico 

general y los subconjuntos de competencia social, empatía y motivación, predictores 

del desempeño clínico. Los hallazgos concluyen que una mayor atención al 

desarrollo de la inteligencia emocional puede conducir a un mejor desempeño 

académico y clínico entre los estudiantes de pregrado en higiene dental (Partido y 

Stafford, 2018). 

 

En la misma línea investigativa, un estudio en ciencias de la salud en el año 2017 

realizado en estudiantes de segundo, cuarto y último año de la carrera de medicina 

de la Universidad de Colombo, Sri Lanka, evaluó la correlación entre las variables 

inteligencia emocional, estrés percibido y rendimiento académico. Los resultados 

arrojaron que una inteligencia emocional más alta se asocia con un mayor nivel de 

autosatisfacción, menor nivel de estrés percibido y mejor rendimiento académico en 

los alumnos del último año de la carrera de medicina (Ranasinghe et al., 2017).  

 

Una investigación reciente realizada en la Universidad Rey Saud Bin Abdulaziz de 

Ciencias de la Salud en Arabia Saudita en estudiantes de cuarto y sexto año de la 

carrera de medicina evaluó la inteligencia emocional y su asociación con el éxito y 

el rendimiento académico en los alumnos (Altwijri et al., 2021). El rendimiento 

académico se evaluó según el promedio de calificaciones informado en el examen 

más reciente, el análisis de los datos demostró una asociación significativa entre la 

inteligencia emocional y el éxito académico. Los hallazgos sugieren una relación 

positiva entre la inteligencia emocional y el éxito académico, además demuestran 

que ambos son indispensables para mejorar el rendimiento académicos en los 

estudiantes de medicina. También es importante destacar que el estudio demostró 

que los estudiantes con un alto nivel de inteligencia emocional tienden a mostrar 
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mejores habilidades de socialización y una alta motivación para alcanzar los 

objetivos profesionales, y confían en la eficacia de sus tutores. 

 

De la misma manera la investigación anterior concluye al respecto del rendimiento, 

que los estudiantes con un alto nivel de inteligencia emocional tienden a comprender 

y recopilar de una manera eficaz en su proceso de aprendizaje. Además, sugieren 

que es relevante reconocer en los estudiantes estas variables y los factores que 

influyen, ya que permitirán planificar e implementar actividades enfocadas en 

mejorar habilidades personales, académicas y profesionales en el alumnado, 

impactando positivamente en la atención médico-paciente.  

 

Se encontró también una asociación entre el nivel de inteligencia emocional y el 

grado de éxito en un estudio realizado en  Israel en el año 2018 en estudiantes de 

la carrera de enfermería,  los resultados arrojaron una correlación positiva entre 

ambas variables estudiadas, siendo mayores los niveles de inteligencia emocional 

en estudiantes de segundo año de la carrera, por lo que los autores consideran 

relevante incorporar en los currículos actuales el fomento de la inteligencia 

emocional en los planes básicos de estudios (Sharon y Grinberg, 2018). 

 

Por último, una tesis realizada en el año 2020 en la Universidad César Vallejo en la 

Ciudad de Trujillo, Perú, tuvo como propósito encontrar la relación entre las 

variables inteligencia emocional y aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios de una universidad privada (León, 2020). De manera independiente 

se logró identificar que la mayoría de los estudiantes presenta niveles medios de 

inteligencia emocional y también poseen un bajo nivel de aprendizaje significativo, 

sin embargo se encontraron relaciones significativas solo entre la dimensión del 

estado de ánimo de la inteligencia emocional  y el aprendizaje significativo, las otras  

dimensiones del constructo inteligencia emocional, tales como intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, resultaron con una relación no 

significativa con el aprendizaje significativo. 
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En el contexto nacional se ha encontrado poca evidencia respecto a la relación de 

las variables de estudio en el ámbito universitario,  uno de los estudios revisados 

fue realizado en 180 estudiantes universitarios de la carrera de nutrición en el 

Departamento de Salud de la Universidad de los Lagos publicado en el año 2018, 

el cual tuvo como objetivo establecer la relación existente entre los componentes de 

la inteligencia emocional con el rendimiento académico y avance curricular de los 

estudiantes. Los resultados obtenidos difieren de la evidencia internacional 

revisada, dado que no se encontró correlación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, de la misma manera no se encontraron diferencias 

significativas al comparar los promedios entre los componentes de la inteligencia 

emocional evaluados y el promedio de notas. Aunque los resultados rechazan la 

hipótesis planteada, los autores destacan la relevancia de la formación integral en 

competencias socioemocionales en los estudiantes del área de salud (Arntz y 

Trunce, 2019).  

 

El segundo estudio encontrado fue una tesis realizada en el año 2017 para la 

Universidad de Chile, donde se evaluaron a estudiantes de segundo año de la 

carrera de Tecnología Médica con el objetivo principal de relacionar el nivel de 

desarrollo de las competencias socioemocionales con el desempeño académico, 

medido por la aprobación o reprobación de asignaturas. Los resultados permitieron 

medir el nivel de desarrollo de las competencias socioemocionales relacionadas con 

la ocurrencia de repitencia de asignaturas y profundizar en la percepción que los 

propios estudiantes poseen acerca del desarrollo de sus competencias 

socioemocionales y la vinculación con el desempeño académico. Los datos 

mostraron que los estudiantes evaluados poseen un buen desarrollo de las 

competencias socioemocionales, demostrando un buen desarrollo de 

autoconciencia emocional, auto control, generación de estrategias para solucionar 

problemas y habilidades interpersonales. A pesar de que los entrevistados poseen 

buena tolerancia al estrés en general, los estudiantes manifiestan que la carrera los 

expone a grandes dosis de presión que no siempre son bien tolerados por sus 

compañeros y estas pueden contribuir al fracaso académico (Castellanos, 2017). 
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 2.2 Bases teóricas  

 

2.2.1 Inteligencia emocional  

 

De manera de exponer los orígenes del concepto inteligencia emocional hasta el 

pensamiento actual, se presentan las bases teóricas más destacadas respecto al 

constructo de interés. 

 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples señala que 

existen diferentes tipos de inteligencia, que van más allá de las competencias 

intelectuales que puedan tener las personas, introdujo la idea de incluir tanto la 

inteligencia interpersonal, relacionada con la capacidad para comprender las 

intenciones, motivaciones y deseos de otras personas y la inteligencia intrapersonal 

relacionada con la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los 

sentimientos, temores y motivaciones propios (Gardner, 1983). 

 

Respecto al termino inteligencia emocional, los psicólogos Salovey y Mayer (1990) 

presentaron un modelo, cognitivo de constructo, pero fue Goleman quien popularizó 

el concepto al definirla como: La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y por 

último la capacidad de empatizar y confiar en los demás (Goleman, 1995, p. 65). 

 

Actualmente, es posible conceptualizar la inteligencia desde diversas posturas 

teóricas, las que generan distintas definiciones e instrumentos de medición. Dentro 

de las conceptualizaciones del constructo de la inteligencia emocional encontramos 

dos grandes planteamientos: El modelo de habilidad, considera la inteligencia 

emocional como una forma de inteligencia en sí misma, como una pura habilidad 

mental y el modelo de mixto por su parte combina la habilidad mental y las 

características de personalidad (García y Giménez-Mas,2010). 
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2.2.2 Modelos de habilidad 

 

El modelo de habilidad concibe la inteligencia emocional como una inteligencia 

genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y la aplicación de esta al 

pensamiento, es decir se centra exclusivamente en el procesamiento emocional de 

la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 

procesamiento (Extremera y Fernández, 2005).  

 

2.2.3 Modelo original de Salovey y Mayer 

 

Salovey y Mayer pioneros en la investigación sobre la inteligencia emocional, 

definen las emociones, en su marco teórico del año 1990, como una respuesta a un 

estímulo interno o externo que puede tener un impacto positivo o negativo para la 

persona. Definen la inteligencia emocional como “una parte de la inteligencia social 

que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los demás, 

discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y 

nuestros comportamientos” (Salovey y Mayer, 1990, p. 239). 

 

Este modelo distingue un conjunto de tres procesos adaptativos: a) la valoración y 

expresión de las emociones; b) la regulación de la emoción; y c) la utilización de la 

emoción de manera adaptativa. En relación con la valoración y expresión de 

emociones, manifiestan que la persona al ser capaz de valorar y expresar sus 

propias emociones puede relacionarse socialmente de mejor manera, ya que por 

medio de la empatía pueden responder con actitudes acordes a diferentes 

contextos. Sobre la regulación emocional, mencionan que impacta positivamente en 

el propio estado de ánimo y el de los demás, por medio de la motivación que 

generan al ser personas carismáticas.  También describen que la inteligencia 

emocional permite resolver problemas de la vida cotidiana de una manera 

adaptativa, lo que hace que sean individuos creativos y flexibles en la búsqueda de 

soluciones y por lo tanto mantienen una actitud respetuosa hacia sus propias 
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emociones y la de otros, es decir, cuando los individuos son capaces de enfrentar 

la vida con inteligencia emocional logran una adaptación más efectiva en diferentes 

contextos sociales (Salovey y Mayer, 1990). 

 

2.2.4 Modelo de Salovey y Mayer revisado 

 

Los autores Salovey y Mayer reconocieron que su concepto inicial del inteligencia 

emocional de 1990, no solo correspondía a un modelo de habilidad sino también un 

modelo mixto y después de años de investigar realizaron una reformulación de su 

teoría de inteligencia emocional y entregaron una definición revisada y más clara, la 

cual se aparta de los rasgos de personalidad referidos a factores sociales y 

emocionales, eliminan el componente de utilización emocional y lo reemplazan por 

un nuevo dominio acerca del procesamiento emocional de la información. 

 

De lo anterior, se da lugar a una reconsideración de la inteligencia emocional como: 

“la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones de manera exacta, para 

reconocer sentimientos que faciliten el pensamiento y para comprender y regular 

las emociones promoviendo un crecimiento emocional” (Mayer y Salovey, 1997). En 

definitiva, este nuevo modelo incluye las diferentes habilidades emocionales, las 

que se pueden dividir en dos áreas generales, tales como: la experiencial y la 

estratégica, que a su vez se subdividen en diferentes dimensiones que permiten 

definir el nuevo modelo de inteligencia emocional. En relación con la experiencial, 

los autores la subdividen en:  percepción, evaluación, expresión de emociones y la 

facilitación emocional del pensamiento. Por otra parte, dividen el área estratégica 

en: comprensión, análisis de la información y la regulación de emociones.  
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2.2.5 Modelo de Reuven Bar-On: la inteligencia socioemocional 

 

El primer modelo de este autor parte de la premisa que la inteligencia está 

compuesta por la inteligencia cognitiva y la emocional y que a su vez posee diversos 

componentes, tales como el intrapersonal, interpersonal, estado de ánimo en 

general, adaptabilidad, manejo del estrés y del estado de ánimo en general. (Bar-

On, 2005). 

 

Por tanto, corresponde a un modelo mixto, que no solo está basado en la 

inteligencia, sino que además considera un conjunto de factores emocionales, 

personales y sociales que influyen en la habilidad general de adaptarse de manera 

activa a las presiones y demandas del ambiente (Bar-On, 2005). En el año 2006 el 

autor reformula su modelo considerando que la inteligencia emocional es 

multifactorial y está relacionado con el potencial de realización, más que con la 

realización en sí misma (Bar-On, 2006). 

 

En el año 2010 el autor, vuelve a describir la inteligencia emocional como un 

conjunto de competencias y habilidades emocionales y sociales interrelacionadas 

que determinan cómo las personas se comprenden y expresan de una manera 

eficaz, comprenden a los demás y se relacionan entre ellos para hacer frente a las 

demandas, desafíos y presiones diarias (Bar-On, 2010). 

 

2.2.6 Modelo de Goleman: el modelo de las competencias emocionales 

 

El modelo de Goleman se diferencia de los demás modelos descritos, ya que su 

teoría de rendimiento va dirigida mayormente al ámbito empresarial centrada en el 

pronóstico de la excelencia laboral. En ella el autor describe cinco dimensiones de 

la inteligencia emocional que guían la vida de una persona, además argumenta que, 

al cultivar las emociones en lugar de descartarlas, una persona podría entenderse 

mejor a sí misma y, a su vez, vivir una vida más productiva y exitosa.  
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Las cinco dimensiones corresponden a: 1) Autoconciencia 2) Autocontrol: 3) 

Motivación, 4) Empatía y 5) Compromiso Social. 

 

La dimensión de autoconciencia la define como el autoconocimiento en relación a 

debilidades, fortalezas, emociones, necesidades, deseos e impulsos. El autocontrol 

se refiere al control de las propias decisiones y emociones. Con respecto a la 

motivación, es descrita por el autor como la pasión por lograr las metas propuestas, 

la empatía como la habilidad y virtud de entender al otro en su contexto psico-

emocional, y el compromiso social corresponde al talento para el manejo de 

relaciones humanas y el logro de metas en común. Este modelo propuesto por 

Goleman representa una combinación de habilidades basadas en la cognición, 

personalidad, motivación, emoción, inteligencia y en aportes de la neurociencia; es 

decir, incluye procesos cognitivos y no cognitivos (Goleman, 1998, 2001).  

 

2.2.7 Rendimiento académico  

 

El rendimiento académico ha sido investigado por diversos autores con distintos 

enfoques y diferentes variables. Su concepto comprende factores sociales como 

educacionales, que establecen un constructo complejo y multivariado, que va más 

allá de las definiciones que lo sitúan como un simple reflejo de la capacidad 

intelectual de los sujetos. 

 

Chadwick (1979, como se citó en Molina, 2015) lo define como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Para Martínez-Otero (2007, como se citó en Lamas, 2015), desde un enfoque 

humanista, define el rendimiento académico como el producto que da el alumnado 
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en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares. 

 

De la misma manera, el rendimiento académico implica el cumplimiento de las 

metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un 

estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o 

cursos (Caballero et al,2007). 

 

Torres y Rodríguez (2006, como se citó en Willcox, 2011) señalan que el 

rendimiento académico corresponde al nivel de conocimiento que un estudiante 

demuestra en un área o materia, comparado con la norma, y que generalmente es 

medido por el promedio escolar. 

 

El rendimiento académico se asocia principalmente al logro objetivos o aprendizajes 

esperados, que evalúa tanto el proceso como los resultados durante toda la fase de 

enseñanza-aprendizaje, además determinan la calidad educativa y también el 

esfuerzo de los estudiantes, otorgando una calificación numérica o una cualidad a 

ese resultado (Albán y Mieles, 2017). 

 

En una revisión de literatura sobre el  rendimiento académico realizada por Montes 

(2012) señala que los estudios sobre el rendimiento académico pueden agruparse 

en tres grupos : 1) Como un “resultado” expresado e interpretado cuantitativamente; 

2) Como juicio evaluativo cuantificado o no sobre la formación académica, es decir, 

al “proceso” llevado a cabo por el estudiante; o 3) De manera combinada asumiendo 

el rendimiento como “proceso y resultado”, evidenciado tanto en las calificaciones 

numéricas como en los juicios de valor sobre las capacidades y el “saber hacer” del 

estudiante derivados del proceso y, a su vez, teniendo en cuenta aspectos 

institucionales, sociales, familiares y personales de los estudiantes. 
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2.2.8 Factores que intervienen en el rendimiento académico 

  

El rendimiento académico es de gran interés para la comunidad científica en todo el 

mundo, especialmente para los profesionales docentes, como para los psicólogos, 

ya que no es analizado solo como un simple concepto, sino se ha valorado al 

estudiante como un ser psicosocial, y se han estudiado las variables que lo puedan 

afectar (Molina, 2015). 

 

Se trata de una de  las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  y cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan aquellos  factores que pueden influir en algún grado en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud de 

los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez et al., 

2000). 

 

Albán y Mieles (2017) mencionan que existen diversos factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, tales como: 1) La motivación que son las 

características que incentivan el aprendizaje y regulan el esfuerzo hacia el logro de 

los objetivos, se relaciona con: el valor, expectativas y las emociones 2) El 

rendimiento anterior.3) Los hábitos de estudio, 4) La percepción de los deberes, 

característica importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite 

al estudiante tomar decisiones, participar activamente y se compromete en el 

proceso, por lo que genera satisfacción personal. 5) La autorregulación, la que 

implica la conciencia del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, se 

relaciona con las creencias, motivaciones y emociones que van a influir en el 

desempeño académico. 6) La decisión vocacional, mediante las habilidades y 

capacidades que desarrollan los estudiantes se puede fortalecer la vocación y por 

consiguiente la satisfacción en el logro de los aprendizajes y 7) Redes de apoyo, la 

familia posee un rol fundamental en la toma de conciencia del aprendizaje, por lo 
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tanto, un buen ambiente en el hogar permitirá al estudiante alcanzar los objetivos y 

lograr un buen rendimiento académico. 

 

Por lo tanto, si se pretende conceptualizar el rendimiento académico a partir de su 

evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por estos diversos factores. 

  



 

21 

 

2.2.9 La inteligencia emocional y el rendimiento académico  

 

El rendimiento académico tradicionalmente se ha asociado a la capacidad 

intelectual previa que permitiera obtener buenas calificaciones, sin embargo, en el 

siglo XXI, esta visión ya no está presente con la misma fuerza, dado que una serie 

de nuevos factores ha cobrado importancia, entre ellos la inteligencia emocional 

(Ferragut y Fierro, 2012). 

 

De lo anterior una de las líneas de investigación que más interés ha generado en 

los últimos años, dentro del campo de la inteligencia emocional, ha sido analizar de 

qué manera afectan las emociones en el contexto educativo y, sobre todo, 

profundizar en la influencia de la variable inteligencia emocional a la hora de 

determinar el éxito académico de los estudiantes. 

 

La evidencia empírica ha demostrado que ser cognitivamente inteligente no es 

suficiente para garantizar el éxito académico, profesional y personal (Goleman, 

1995; Extremera y Fernández, 2001). 

 

La investigación dentro del campo de la inteligencia emocional ha prosperado 

significativamente en los últimos años (Fernández y Extremera, 2006), ya que se ha 

exigido desde distintos ámbitos como el clínico, el educativo, entre otros, que 

predijera criterios sobre y más allá de lo que predecía la inteligencia general 

(Zeidner et al., 2008). 

 

2.3 Marco conceptual 

 

De acuerdo con las bases teóricas y empíricas revisadas se seleccionarán los 

conceptos operacionales de las variables en función del enfoque y objetivo del 

estudio. 
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2.3.1 Inteligencia emocional 

 

Respecto a la variable inteligencia emocional, el sustento teórico será a partir del 

modelo cognitivo de los psicólogos Salovey y Mayer (1990), el cual cuenta con un 

conjunto de tres procesos adaptativos: a) la evaluación y expresión de las 

emociones; b) la regulación de la emoción; y c) la utilización de la emoción de 

manera adaptativa. 

 

La evaluación y expresión de las emociones y el proceso de regulación de la 

emoción; están subdivididos en apreciaciones de “uno mismo” y “de los demás”, 

pues Salovey y Mayer consideraban muy importantes la percepción y regulación 

emocional que los individuos realizaban tanto a nivel personal como hacia los 

demás. De la misma manera, la evaluación y expresión emocional propia fueron 

subdivididas en los dominios verbal versus no-verbal; por su parte, la valoración y 

expresión emocional hacia los demás, se dividió en percepción no verbal y empatía. 

 

El proceso de utilización emocional fue dividido en cuatro sub-ramas (planteamiento 

flexible, pensamiento creativo, atención redirigida y motivación) implícitas en la 

resolución de problemas a través de comportamientos adaptativos (Belmonte, 

2013). 

 

Para operacionalizar este constructo se consideró la posibilidad de utilizar medidas 

de habilidad, pero concluyeron que no eran adecuadas debido al carácter subjetivo 

de las emociones, y optaron por utilizar medidas de autoinforme. Esto llevo a la 

creación del Trait Meta Mood Scale (TMMS) que tiene como propósito medir tres 

componentes cognitivos del constructo de inteligencia emocional: atención a los 

sentimientos (el grado de atención que presta el individuo a sus estados 

emocionales), claridad (la habilidad de entender y discriminar entre sus 

sentimientos) y reparación emocional (la habilidad de regular las emociones y 

reparar experiencias emocionales negativas) (Fitness y Curtis, 2005). 
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En España un grupo de investigación la adaptó en una versión reducida y 

modificada denominada TMMS-24 (Extremera, Fernández y Ramos, 2004). 

 

a) Percepción: reconocimiento consciente e identificación de las propias 

emociones. 

 

b) Comprensión: se refiere a la integración del pensamiento y la respuesta 

emocional, reconociendo su importancia y su implicancia en los estados del 

ánimo. 

 

c) Regulación: corresponde al control eficaz de las emociones, que pueden ser 

tanto positivas como negativas, sin embargo, la persona debe ser capaz de 

percibir y comprenderlas para lograr la regulación efectiva de ellas, dando 

como resultado una correcta resolución de problemas y adaptación social. 

 

 

2.3.2 Rendimiento académico 

 

La revisión teórica ha demostrado que los resultados del rendimiento académico se 

han valorado de manera cualitativa, cuantitativa y de forma cuali-cuantitativa. 

 

De manera de conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, 

se considerará aquella definición que la institución académica, población objetivo, 

le otorga a esta variable, dado que la información para el tratamiento de los datos 

corresponde a los resultados de las evaluaciones en las asignaturas impartidas en 

dicha casa de estudios. Estas evaluaciones cuentan criterios que permiten 

establecer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes respecto de los objetivos 

de aprendizaje previamente definidos. 

 

El Reglamento Académico actualizado según Decreto interno N° 1/2020 de CFT 

ENAC en su párrafo 2, Artículo 37, define por evaluación al proceso planificado y 
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sistemático de recolección de información que permite emitir un juicio valorativo 

respecto al aprendizaje de los estudiantes, y que apoya la toma de decisiones. 

Para calificar el rendimiento del estudiante la institución usa la escala numérica de 

uno (1.0) a siete (7.0). Las calificaciones son expresadas con un decimal. Para 

determinar el decimal, el centésimo igual o superior a 5, hará aumentar en una 

unidad al décimo. 

 

La nota mínima necesaria para la aprobación de una asignatura será igual a cuatro 

(4.0), que corresponde a un 60% de logro (Párrafo 4, Artículo 53). 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Paradigma y enfoque metodológico 

 

La presente investigación se inserta dentro del paradigma positivista con un enfoque 

metodológico cuantitativo de alcance descriptico y correlacional, se caracteriza por 

un diseño de estudio no-experimental, con una finalidad analítica, de secuencia 

temporal transversal y prospectivo. 

 

Su enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos para probar las hipótesis 

planteadas y contestar a la pregunta de investigación mediante un análisis 

estadístico de los resultados, para establecer patrones de comportamientos.  Posee 

un alcance descriptivo porque pretende describir la incidencia de las variables, en 

este caso las dimensiones de la inteligencia emocional en la población estudiantil 

conformada por estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de 

Nivel Superior. También es correlacional, ya que pretende describir relaciones 

existentes entre dos o más variables en un momento determinado (Hernández et 

al., 2014). 

 

3.2 Sujeto de estudio y determinación de la muestra 

 

El sujeto de estudio en la investigación correspondió a estudiantes de primer año 

de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior, del Centro de Formación 

Técnica ENAC, pertenecientes a las secciones o cursos 1, 2, 3 y 5, los que fueron 

invitados a participar durante el mes de octubre del año 2021. 

 

Para la determinación de la muestra se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico 

o dirigido, ya que la elección de los participantes no depende de la probabilidad, 

sino de las características de la investigación o los propósitos del investigador 
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(Hernández et al., 2014), es decir, el estudio se realizó en una población 

intencionada a conveniencia. 

 

Se invitó a participar de la investigación a un total de 196 estudiantes de primer año 

de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior durante el mes de octubre 

del año 2021, de los cuales participaron 79 alumnos que cumplían con los criterios 

de inclusión presentados a continuación. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

a) Criterios de inclusión: 

• Estudiantes pertenecientes a la carrera Técnico en Enfermería de Nivel 

Superior 

• Estudiantes matriculados en el primer año de la carrera 

• Participantes que hayan firmado consentimiento informado previo a la 

aplicación del instrumento. 

 

b) Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que no hayan firmado consentimiento informado. 

• Estudiantes con deserción durante el segundo semestre. 

• Alumnos inscritos en otras carreras.  

 

3.4 Operalización de las Variables 

 

3.4.a Variable: Inteligencia emocional. 

 

El investigador define la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, 

comprender y regular las propias emociones, lo que se observa en su interacción 

con otras personas en el día a día. 
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Tabla 1: Matriz de operalización de variable Inteligencia emocional. 

Dimensiones  Indicadores Instrumentos 

Percepción 

emocional 

 

 

Presto mucha atención a los sentimientos. 

Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

Pienso que merece la pena prestar atención a 

mis emociones y estado de ánimo. 

Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 

Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 

A menudo pienso en mis sentimientos. 

Presto mucha atención a cómo me siento. 

Escala de 

inteligencia 

emocional 

TMMS-24. 

Escala de Likert: 

1: nada de 

acuerdo 

2: Algo de 

acuerdo 

3: Bastante de 

acuerdo 

4: Muy de 

acuerdo 

5: Totalmente de 

acuerdo. 

Comprensión 

emocional 

 

 

Tengo claros mis sentimientos. 

Frecuentemente puedo definir mis 

sentimientos. 

Casi siempre sé cómo me siento. 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre 

las personas. 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 

en diferentes situaciones. 

Siempre puedo decir cómo me siento. 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

Escala de 

inteligencia 

emocional 

TMMS-24. 

Escala de Likert. 

1: nada de 

acuerdo 

2: Algo de 

acuerdo 

3: Bastante de 

acuerdo 

4: Muy de 

acuerdo 
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5: Totalmente de 

acuerdo. 

Regulación 

emocional 

Aunque a veces me siento triste, suelo tener 

una visión optimista. 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en 

cosas agradables. 

Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres de la vida. 

Intento tener pensamientos positivos, aunque 

me sienta mal. 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

Me preocupo por tener un buen estado de 

ánimo. 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi 

estado de ánimo. 

Escala de 

inteligencia 

emocional 

TMMS-24. 

Escala de Likert. 

1: Nada de 

acuerdo 

2: Algo de 

acuerdo 

3: Bastante de 

acuerdo 

4: Muy de 

acuerdo 

5: Totalmente de 

acuerdo. 

 

3.4.b Variable: Rendimiento académico 

 

Se define de manera conceptual el rendimiento académico como el nivel de 

conocimiento que demuestra el alumno en una asignatura específica y que es objeto 

de valoración, en relación a los aprendizajes esperados señalados en el programa 

de estudio. Se expresa a través de un valor de medición cuantitativa continuo 

mediante una escala de notas de 1 a 7. 
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Tabla 2: Matriz de operalización de variable rendimiento académico 

Dimensiones  Indicadores Instrumentos 

Logro de 

aprendizajes 

esperados 

según 

promedio 

ponderado en 

tres 

asignaturas. 

 

Escala de notas de 1 a 7 en las siguientes 

asignaturas: 

Control de signos vitales y primeros auxilios 

Técnicas de cuidados básicos de enfermería 

Comunicación 

Para este estudio se considerará el rendimiento 

académico en 3 rangos de calificaciones:  

Nivel excelente: 6.0 a 7.0 

Nivel medio: 4.0 a 5.9 

Nivel deficiente o reprobatorio: 1 a 3.9 

 

 

Registro 

académico de 

cada estudiante 

participante en 

portal docente 

intranet.  

 

 

 

3.5 Recolección de la información 

 

Para la investigación se aplicó la escala de inteligencia emocional llamada TMMS-

24 autoaplicada vía online, mediante Microsoft Forms, a estudiantes de primer año 

de la carrera de TENS del Centro de Formación Técnica ENAC, los que fueron 

invitados a participar durante el mes de octubre del año 2021, a través de correos 

electrónicos institucionales, obtenidos desde el aula virtual MOODLE, junto con la 

invitación y consentimiento informado. Para el envío de estos documentos, se contó 

con la colaboración de una docente  de la institución, quien no mantiene relación 

directa, por lo tanto no representa autoridad para los estudiantes, ya que pertenece 

al equipo docente de segundo año de la carrera, además colaboró con la 

investigación recepcionando la información y otorgando confidencialidad a los 

datos, con la finalidad de evitar posibles sesgos en el  futuro, relacionados con 

aspectos académicos por parte de la investigadora principal y docente de los 

estudiantes. 
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La escala de Inteligencia emocional TMMS-24 (Trait-Meta Mood Scale-24), mide 

tres dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por Salovey y Mayer, tales 

como: percepción, comprensión y regulación emocional. El instrumento original 

presenta una confiabilidad del 0.95 según el coeficiente Alfa de Cronbach 

(Fernández et al., 2004). En la población chilena estudiada obtuvo una confiabilidad 

del 0.85, además presenta en la dimensión de percepción 0.88, comprensión 0.89 

y regulación 0.86, es decir, la escala presenta una buena consistencia interna y 

homogeneidad de los ítems. (Espinoza-Venegas et al., 2015). 

 

La escala consta de 24 ítems (Anexo N°3), subdividida en tres dimensiones: 

percepción, comprensión y regulación emocional, cada dimensión se evalúa a 

través de ocho afirmaciones autoevaluadas por los participantes con una escala de 

Likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 nunca de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El 

puntaje se obtiene sumando las respuestas de cada subescala, cuyo puntaje oscila 

en cada una de ellas entre 8 y 40 puntos. 

 

Para la dimensión de percepción emocional los valores entre 8 a 21 en hombres y 

en mujeres entre 8 a 24 puntos indicar un nivel bajo o debe mejorar esta dimensión, 

luego entre 22 a 32 hombres y de 25 a 35 en mujeres indica un nivel medio o 

adecuado y desde 33 a 40 en hombres y de 36 a 40 puntos en mujeres indica un 

nivel alto en esta dimensión. 

 

Para la dimensión de compresión emocional los valores entre 8 y 25 puntos en 

hombres y 8 a 24 en mujeres indican un nivel bajo o debe mejorar esta dimensión, 

valores entre 26 a 35 puntos en hombres y 24 a 34 en mujeres indican un nivel 

medio o adecuado y en un nivel alto o excelente se considera valores entre 36 y 40 

en hombres y 35 a 40 en mujeres. 

 

En la dimensión de regulación emocional los valores entre 8 y 23 puntos para 

hombre y entre 8 y 23 puntos en mujeres indican un nivel bajo o deben mejorar en 
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esta dimensión, luego un valor entre 24 a 35 en hombres y 24 a 34 en mujeres indica 

un nivel medio o adecuado y un nivel alto o excelente se obtiene con puntaciones 

desde 36 a 40 en hombres y de 35 a 40 puntos en mujeres. 

 

Para medir el rendimiento académico, se utilizó el promedio final obtenido por los 

estudiantes que participaron en el estudio en tres asignaturas de primer semestre, 

tales como: Control de Signos Vitales y Primeros Auxilios, Técnica de Cuidados 

Básicos de Enfermería y Comunicación. La información de notas se obtuvo del 

portal intranet docente, y para su medición se utilizó un valor cuantitativo continuo 

mediante una escala de notas de 1 a 7. 

 

 

3.6 Análisis de datos 

 

Para presentar el análisis estadístico de los datos obtenidos y lograr un diagnóstico 

descriptivo y correlacional de cada una de las variables a estudiar, se ingresaron las 

respuestas de los participantes a una base de datos en el sistema informático IBM 

SPSS 24. 

 

Para presentar la información del análisis descriptivo de la variable inteligencia 

emocional, se utilizó distribución de frecuencias y porcentajes, medidas de 

tendencia central (cuyos resultados se expresarán en media, mediana y moda) por 

medio de tablas y gráficos de barra. 

 

El análisis descriptivo para la variable rendimiento académico se realizó mediante 

desviación estándar, frecuencias y porcentajes. 

 

Para el análisis correlacional se aplicó a los resultados el test de normalidad de 

Kolmogorov Smirnoff para conocer la distribución que presentaron los datos y se 

trabajó con un nivel de significancia A=0.05. Al no existir una distribución normal de 

los datos se sometieron a pruebas no paramétricas como el Coeficiente de 
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Correlación por Rangos Ordenados de Sperman o rho de Sperman que sirven para 

relacionar estadísticamente escalas de tipo Likert, siendo un coeficiente -1.0 una 

correlación negativa perfecta, un valor igual a 0 significa ausencia de la correlación 

entre las variables y +1.0 correlación positiva perfecta (Hernández et al., 2014). 

 

Los resultados fueron ingresados a sistema SPSS 24, para luego obtener tablas y 

gráficos de barra correspondiente a cada variable. 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

Para el siguiente estudio se consideraron los siguientes siete requisitos éticos que 

proporcionan un marco sistemático y racional para determinar si la investigación 

clínica es ética según Ezekiel Emanuel (Arboleda, 2003): 

 

Valor: el estudio conduce a mejoras en la calidad educativa a nivel curricular e 

institucional, ya que indaga en dimensiones actitudinales de los estudiantes y desde 

los resultados se pretende diseñar diferentes propuestas pedagógicas para 

fomentar la inteligencia emocional en la conducción de las clases. 

 

Validez científica: se emplea metodología cuantitativa validada y aplicable con un 

objetivo claro, que es: analizar la relación entre las dimensiones de la inteligencia 

emocional evaluada con escala TMMS-24 y el rendimiento académico en 

estudiantes de primer año de carreras técnicas del área de salud. 

 

Selección equitativa del sujeto: se seleccionó únicamente a los estudiantes de 

primer año de carreras del área de salud que deseen participar sin ningún tipo de 

discriminación e incentivo. 

 

Proporción favorable de riesgo beneficio: este requisito incorpora los principios de 

no maleficencia (no dañar a personas) y beneficencia (obligación moral de actuar 

en beneficio de otros), por lo tanto, se minimiza el riesgo durante el estudio. 
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Evaluación independiente: se garantiza a los participantes que serán tratados 

éticamente y confidencialidad en la información entregada, se evita la coerción. 

 

Consentimiento informado: se entrega información sobre la finalidad del estudio 

para que el participante tome una decisión libre y no forzada respetando su 

autonomía (Anexo N°1). 

 

Respeto a los sujetos inscritos: se respeta el derecho a retirarse de la investigación 

y privacidad, además, se informará a los participantes de todo cambio en el estudio 

y de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo sociodemográfico 

 
Se analizó una muestra correspondiente a 79 estudiantes de primer año de la 

carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior del Centro de Formación Técnica 

ENAC, que cursaban tres asignaturas durante el segundo semestre del año 2021.  

La muestra quedó conformada de la siguiente manera: 

 
Tabla 3: Sexo de estudiantes de Técnico en Enfermería de Nivel Superior 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 9 11.39 

Femenino 70 88.61 

Total 79 100.0 

 
 

De acuerdo a los resultados que se observan en la Tabla 3, la muestra estuvo 

comprendida por 79 estudiantes, de los cuales un 88.61% son mujeres y solo un 

11.39% hombres. 

 
Al analizar la escolaridad de los padres se logra observar que sobre un 40% han 

finalizado la enseñanza media y un porcentaje menor al 18% cuenta con estudios 

de educación superior. Además, se destaca un importante porcentaje de padres 

(29,1%) que presentan solo enseñanza básica. 
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Tabla 4: Escolaridad de padres de estudiantes de Técnico en Enfermería de Nivel 

Superior 

                                             Madre                     Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

Básica 22 27,8 23 29,1 

Media 35 44,3 37 46,8 

Superior incompleta 3 3,8 5 6,3 

Superior completa 12 15,2 14 17,7 

No sabe 7 8,9 0 0 

Total 79 100,0 79 100.0 

 

La escolaridad que han alcanzado los padres de los estudiantes, es principalmente 

la enseñanza media, tanto para la madre con un 44.3% y para el padre con un 

46.8%.  

 

La muestra se organizó en 4 secciones o cursos, todos estudiantes de la carrera 

Técnico en Enfermería de Nivel Superior. 
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Figura 1: Participantes por Secciones de carrera Técnico en Enfermería de Nivel 

Superior 

 

Se obtuvo una mayor participación en la sección 1 y una menor participación en la 

sección 5. 

 

4.2 Análisis descriptivo de las dimensiones de la inteligencia emocional 

 

Las dimensiones de la inteligencia emocional que a continuación se describen son:  

Percepción, comprensión y regulación de las emociones.  

 

Al analizar los resultados obtenidos en el test TMMS-24, de manera cuantitativa, se 

puede observar que, de acuerdo a los puntajes, existe una variación entre los 12 y 

40 puntos en cada ítem que evalúa cada dimensión de la inteligencia emocional. 

  



 

37 

 

Tabla 5: Estadísticos Puntaje dimensiones Inteligencia emocional estudiantes TENS 

Estadísticos Percepción Comprensión Regulación 

 Válido 79 79 79 

Media 27.051 25.165 27.304 

Moda 34.0 18.0 23.0 

Desviación estándar 6.5161 6.8770 7.1528 

Varianza 42.459 47.293 51.163 

Mínimo 12.0 13.0 12.0 

Máximo 40.0 40.0 40.0 

 
Los puntajes obtenidos en las diferentes dimensiones se traducen en diferentes 

niveles, por lo que a continuación, se presentan los resultados expresados en 

niveles de cada una de las dimensiones de la Inteligencia emocional. 

 

Los resultados revelan que un 32% de los estudiantes presentan bajos niveles de 

percepción emocional, definida como la capacidad que posee la persona para 

reconocer sus sentimientos y saber lo que significan. 

 

Tabla 6: Nivel Percepción emocional estudiantes de TENS 

Nivel Percepción Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 26 32.91 

Medio 44 55.70 

Alto 9 11.39 

Total 79 100.0 

 

También es necesario destacar que un 11% de los alumnos presentan un nivel 

elevado de percepción, por lo tanto, su equilibrio para percibir los sentimientos y 

emociones se encuentra alterado, es decir presentan una atención o preocupación 

excesiva hacia sus propias emociones, sentimientos y estado de ánimo. 
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Al analizar los resultados respecto de la dimensión comprensión emocional, que 

se refiere a la facultad que tienen los estudiantes para conocer y comprender las 

emociones, sabiendo distinguir entre ellas, entendiendo cómo evolucionan e 

integrándolas en su pensamiento, se observa que sobre un 80% de los estudiantes 

se distribuyen en un nivel de compresión bajo y medio. 

 

Tabla 7: Nivel Comprensión emocional estudiantes TENS 

Nivel Comprensión Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 35 44.30 

Medio 34 43.04 

Alto 10 12.66 

Total 79 100.0 

 

Se destaca un elevado porcentaje de estudiantes que presentan niveles bajos 

(44.30%), es decir poseen una escasa comprensión respecto de sus propias 

emociones y por lo mismo no necesariamente discriminan correctamente entre sus 

emociones ni las expresan con precisión. Un 55.7% se distribuyen en nivel medio y 

alto, lo que indica una capacidad de discriminación y correcta expresión de sus 

propias emociones. 
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Figura 2: Nivel comprensión emocional estudiantes de Técnico en Enfermería de 

nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados sobre la dimensión Regulación emocional, que se 

refiere a la capacidad que poseen los alumnos de regular y controlar las emociones 

positivas y negativas, se observa que el 63,29% de los estudiantes alcanzan niveles 

medios y altos. 

 

Tabla 8: Nivel Regulación emocional de estudiantes de técnico en enfermería de 

nivel superior. 
 

Nivel Regulación Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 29 36.71 

Medio 36 45.57 

Alto 14 17.72 

Total 79 100.0 
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Los resultados también permiten observar, en la dimensión de regulación 

emocional, que el 36.71% de los estudiantes se ubica en el nivel bajo, lo que indica 

que poseen una escasa autorregulación. 

 

 

4.3. Análisis descriptivo del nivel del rendimiento académico  

 

Para recoger los resultados se trabajó con tres asignaturas de primer semestre de 

la carrera: 

• Control de signos vitales y primeros auxilios  

• Técnicas de cuidados básicos de enfermería  

• Comunicación 

 
Los resultados obtenidos por asignatura durante el segundo semestre del año 2021 

muestran un rendimiento académico correspondiente al promedio de notas superior 

a 5,7. 

 

Tabla 9: Estadísticos promedios asignaturas de estudiantes de técnico en 

enfermería de nivel superior. 

Estadísticos 

Control de 

signos vitales y 

primeros 

auxilios 

Técnicas de 

cuidados 

básicos de 

enfermería 

Comunicación 
Promedio  

total 

 Válido 79 79 79 79 

Media 6.471 5.785 6.032 6.097 

Moda 6.8 6.1 6.7 6.1 

Desviación estándar 0.4959 1.0736 1.1650 0.6206 

Varianza 0.246 1.153 1.357 0.385 

Mínimo 4.6 1.0 1.0 2.7 

Máximo 7.0 7.0 7.0 6.9 

 



 

41 

 

También se puede observar, en las tres asignaturas que los promedios varían entre 

un 2.7 y 6.9, obteniendo mejores calificaciones en la asignatura de control de signos 

vitales. 

 

Al analizar las tres asignaturas cursadas por los estudiantes de primer año de la 

carrera, se puede observar que el mayor porcentaje (75.95%) se concentra en un 

nivel excelente obteniendo calificaciones entre 6.0 y 7.0. 

 

Tabla 10: Nivel rendimiento en 3 asignaturas  

Nivel rendimiento Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 1 1.27 

Medio 18 22.76 

Excelente 60 75.95 

Total 79 100.0 

 

Cabe recalcar que solo 1 estudiante presenta un nivel deficiente correspondiente a 

una nota inferior a 4.0 o reprobatoria. 
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Figura 3: Nivel rendimiento en 3 asignaturas  
 

 

Al analizar cada asignatura por separado, en Control de Signos Vitales y 

Primeros auxilios se puede observar que el 91% de los estudiantes obtiene un 

rendimiento excelente. 

 
Tabla 11: Nivel rendimiento asignatura control de signos vitales y primeros auxilios 

Nivel rendimiento Frecuencia Porcentaje 

 

Medio 7 8.86 

Excelente 72 91.14 

Total 79 100.0 

 

Los resultados indican que menos de un 10% de los alumnos obtuvo un nivel medio 

en la asignatura, equivalente a un promedio entre 4.0 a 5.9, mientras que la gran 

mayoría de los alumnos, obtuvo un nivel excelente, es decir un promedio entre 6.0 

y 7.0. 
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Figura 4: Nivel rendimiento asignatura Control de signos vitales y primeros auxilios 

 

 

 

Los resultados sobre el rendimiento académico obtenido en la asignatura de 

técnicas de cuidados básicos de enfermería arrojaron diferentes resultados que 

en control de signos vitales y primeros auxilios, ya que existe un alto porcentaje de 

estudiantes que presentan promedios en nivel medio, lo que se puede observar en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 12: Nivel rendimiento asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería 

Nivel rendimiento Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 3 3.80 

Medio 34 43.04 

Excelente 42 53.16 

Total 79 100.0 

 

Los resultados obtenidos demuestran que menos de un 4% de los alumnos obtuvo 

un nivel deficiente en la asignatura, equivalente a un promedio entre 1.0 a 3.9.  Cabe 

destacar que más del 50% de ellos obtuvo un promedio final entre 6.0 y 7.0 

ubicándolos en un nivel excelente.  

 

Figura 5: Nivel rendimiento asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería 
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Los niveles de rendimiento obtenido por los estudiantes durante el segundo 

semestre en la asignatura Comunicación arrojaron que más del 60% de ellos 

obtuvo notas entre 6.0 y 7.0, correspondiente a un nivel excelente.  

 

Tabla 13: Nivel rendimiento asignatura Comunicación 

Nivel rendimiento Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 3 3.80 

Medio 22 27.85 

Excelente 54 68.35 

Total 79 100.0 

 

De los resultados obtenidos en la asignatura de comunicación se puede deducir que 

menos del 4% de los alumnos obtuvo un nivel deficiente en la asignatura, 

equivalente a un promedio entre 1.0 a 3.9 y además cerca del 30% mantiene un 

nivel medio es decir un promedio entre 4.0 a 5.9.  

 

Figura 6: Nivel rendimiento asignatura Comunicación 
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4.4 Análisis correlacional entre las dimensiones de la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico  

 

La naturaleza de los datos proporcionó la elección de las pruebas estadísticas de 

correlación que fueron utilizadas para la evaluación de los datos. Mediante la prueba 

estadística de Kolmogorov-Smirnov se analizó las variables numéricas en intervalo, 

dado que sólo las variables cuantitativas pueden tener una distribución normal. 

 

Tabla 14: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra variable Inteligencia 

emocional  

Inteligencia emocional Percepción Comprensión Regulación 

N 79 79 79 

Parámetros 

normales 

Media 27.051 25.165 27.304 

Desviación 

estándar 
6.5161 6.8770 7.1528 

Estadístico de prueba 0.093 0.120 0.104 

Sig. asintótica (bilateral) 0.090 0.007c 0.034 

 

De las variables correspondiente a la inteligencia emocional, solo la dimensión 

Percepción emocional presenta distribución normal con un nivel de confianza del 

95%, dado que el nivel de significación obtenido (Sig. asintótica bilateral =0.090) es 

mayor que 0.05. 
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La Figura 7 corresponde a la representación gráfica y curva de distribución normal 

de la dimensión Percepción donde se puede apreciar que los valores de las 

mediciones tienden a agruparse alrededor de la media. 

 

Figura 7: Histograma Percepción 

 

 

 

Respecto a la variable Rendimiento académico no existe una distribución normal, 

dado que los niveles de significación obtenidos en cada una de ellas (Sig. asintótica 

bilateral =0.000) son menores que 0.05. 
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Tabla 15: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra variable Rendimiento 

académico  

 

Control de 

signos 

vitales y 

primeros 

auxilios 

Técnicas de 

cuidados 

básicos de 

enfermería 

Comunicación 
Promedio 

total 

N 79 79 79 79 

Parámetros 

normales 

Media 6.471 5.785 6.032 6.097 

Desviación 

estándar 
0.4959 1.0736 1.1650 .6206 

Estadístico de prueba 0.165 0.174 0.203 0.249 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

La Figura 8 expone la representación gráfica de la variable numéricas en intervalo 

correspondiente al promedio total, donde se aprecia que el histograma generado no 

muestra las características básicas de una distribución normal. 
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Figura 8: Histograma Promedio total 3 asignaturas 

 

 

Una vez conocida la naturaleza de los datos se seleccionó la prueba estadística de 

correlación de Spearman, una prueba no paramétrica, con un nivel de confianza del 

95% y nivel de significación de 0.05. 

 

Ambas variables sometidas a correlación fueron de tipo intervalo y ordinal, ya que 

de la variable de inteligencia emocional se puede obtener un valor numérico o 

puntaje que puede variar entre 8 y 40 puntos, que luego se clasifica en diferentes 

niveles, ya sea bajo, medio y alto. Lo mismo ocurre con la variable rendimiento 

académico, ya que los promedios obtenidos en las diferentes asignaturas pueden 

variar entre la nota 1.0 a 7.0, clasificándose en los niveles: deficiente, medio y 

excelente.  
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Tabla 16: Variables sometidas a correlación 

Variable 
Tipo de 

variable 
Valores 

Inteligencia emocional 

Percepción emocional  Intervalo 8-40 puntos 

 Comprensión emocional Intervalo 8-40 puntos 

 Regulación emocional Intervalo 8-40 puntos 

Nivel Percepción emocional Ordinal Bajo-Medio-Alto 

Nivel Comprensión emocional Ordinal Bajo-Medio-Alto 

Nivel Regulación emocional Ordinal Bajo-Medio-Alto 

Rendimiento académico 

Promedio total Intervalo Notas 1.0-7.0 

Notas Control de signos vitales y 

primeros auxilios  
Intervalo Notas 1.0-7.0 

Notas Técnicas de cuidados 

básicos de enfermería 
Intervalo Notas 1.0-7.0 

         Notas Comunicación Intervalo Notas 1.0-7.0 

Nivel rendimiento Control de signos 

vitales y primeros auxilios 
Ordinal 

Deficiente-Medio-

Excelente 

Nivel rendimiento Técnicas de 

cuidados básicos de enfermería 
Ordinal 

Deficiente-Medio-

Excelente 

Nivel rendimiento Comunicación Ordinal 
Deficiente-Medio-

Excelente 

Nivel rendimiento total Ordinal 
Deficiente-Medio-

Excelente 
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Al analizar los resultados de la Correlación de Spearman de las dimensiones de la 

inteligencia emocional con el rendimiento de todas las secciones en cada asignatura 

considerada para el estudio, contenidos en la Tabla A del Anexo N°4, se pueden 

observar correlaciones significativas o efectivas entre el nivel de percepción 

emocional y el nivel de rendimiento académico obtenido en la asignatura de técnicas 

de cuidados básicos de enfermería. 

 

Tabla 17: Correlaciones significativas o efectivas de todas las secciones por 

asignatura 

Correlación de Spearman 
Nivel Percepción 

emocional 

Nivel rendimiento asignatura 

Técnicas de cuidados básicos de 

enfermería 

Todas las secciones  

Correlación -0.228 

Sig. (bilateral) 0.043 

 

Se identificó una correlación negativa y débil entre el Nivel Percepción emocional y 

el Nivel rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería 

(r=-0.228, p<0.05), este resultado indica que existe una relación inversa entre 

ambas variables, es decir a mayor nivel de percepción emocional menor es el nivel 

de rendimiento en dicha asignatura. Cabe destacar que una alta percepción 

emocional, no es adecuada ya que puede llevar a la hipervigilancia o excesiva 

atención a las propias emociones, en consecuencia, afectaría el nivel de 

rendimiento en esta asignatura. 

 

Continuando con el análisis correlacional, los resultados que se encuentran en la 

Tabla B del Anexo N°5, muestran los resultados de la Correlación de Spearman 

para las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento de los alumnos 

de la Sección N°1 logrado en cada asignatura considerada para el estudio. 

Encontrándose correlaciones efectivas entre el promedio de notas obtenido en la 

asignatura de técnica de cuidados básicos y el nivel de percepción emocional, 
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también se observa una correlación significativa entre el nivel de rendimiento en la 

misma asignatura con el puntaje y nivel obtenido en la dimensión de percepción. 

 

Tabla 18: Correlaciones significativas Sección Nª1 por asignatura 

Correlación de Spearman 

Dimensión 

Percepción 

emocional 

Nivel 

Percepción 

emocional 

Promedio de notas asignatura 

Técnicas de cuidados básicos 

de enfermería 

Correlación - -0.553 

Sig. (bilateral) - 0,005 

Nivel rendimiento asignatura 

Técnicas de cuidados básicos 

de enfermería 

Correlación -0.484 -0.558 

Sig. (bilateral) 0.017 0,005 

 

Los resultados identificaron una correlación negativa y moderada entre el Nivel 

Percepción emocional y el Promedio de notas de la asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de enfermería (r=-0.553, p<0.05). 

 

Además, se identificó una correlación negativa y moderada entre el Nivel 

Percepción emocional y el Nivel rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados 

básicos de enfermería (r=-0.558, p<0.05), y se identificó una correlación negativa y 

moderada entre la Dimensión Percepción emocional y el Nivel rendimiento de la 

asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería (r=-484, p<0.05). 

 

El resultado anterior indica que en la sección N°1 compuesta por 24 estudiantes 

existe una relación inversa entre la Dimensión Percepción emocional y el Nivel 

rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería. La 

correlación anterior es confirmada por la relación que se da entre Nivel Percepción 

emocional y el rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de 

enfermería, cuantificado tanto como nivel (Deficiente-Medio-Excelente) y como 

promedio (1.0-7.0). Es decir, el rendimiento asignatura Técnicas de cuidados 

básicos de enfermería puede estar influenciado por la percepción emocional, dado 
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que un alto nivel o puntuación en esta dimensión no es adecuado, los alumnos 

presentan una excesiva percepción o atención hacia sus sentimientos, que puede 

llevar a la hipervigilancia de sus propias emociones, lo que eventualmente podría 

afectar el rendimiento en dicha asignatura. 

 

Es necesario mencionar que en la sección N°2 no se encontraron correlaciones 

significativas entre ambas variables.  

 

Los resultados correlacionales entre las dimensiones de la inteligencia emocional y 

el rendimiento de los alumnos de la Sección N°3 en cada asignatura considerada 

para el estudio, se pueden observar en la Tabla C del Anexo N°6, muestran 

correlaciones efectivas entre el promedio de notas y el nivel de rendimiento 

académico logrado en la asignatura de técnica de cuidados básicos de enfermería 

con la dimensión comprensión emocional, de acuerdo al puntaje y el nivel en esta 

dimensión.   

 

Tabla 19: Correlaciones significativas Sección N°3 por asignatura 

Correlación de Spearman 

Dimensión 

Comprensión 

emocional 

Nivel 

Comprensión 

emocional 

Promedio de notas 

asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de 

enfermería 

Correlación 0.478 0.572 

Sig. (bilateral) 0.033 0.008 

Nivel rendimiento 

asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de 

enfermería 

Correlación 0.495 0.532 

Sig. (bilateral) 0.026 0.016 

 

Los resultados arrojaron una correlación positiva y moderada entre la Dimensión 

Comprensión emocional y el Promedio de notas de la asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de enfermería (r= 0.478, p<0.05).  
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También, se identificó una correlación positiva y moderada entre la Dimensión 

Comprensión emocional y el Nivel rendimiento de la asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de enfermería (r= 0.495, p<0.05). 

 

Asimismo, se distingue una correlación positiva y moderada entre el nivel 

comprensión emocional y el Promedio de notas de la asignatura Técnicas de 

cuidados básicos de enfermería (r= 0.572, p<0.05), y además se observa una 

correlación positiva y moderada entre Nivel Comprensión emocional y el Nivel de 

rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería (r= 0.532, 

p<0.05). 

 

El resultado anterior indica que en la sección N°3 compuesta por 20 estudiantes 

existe una relación directa entre la Dimensión Comprensión emocional y el 

rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería, 

cuantificado tanto como nivel (Deficiente-Medio-Excelente) y como promedio (1.0-

7.0), por lo tanto, la capacidad que poseen los alumnos evaluados para conocer y 

comprender las emociones afecta de manera positiva el rendimiento de la 

asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería. 

 

Los resultados obtenidos en la sección N°5, se pueden observar en la Tabla D del 

Anexo N°7, muestran la correlación entre las variables por cada asignatura 

considerada para el estudio, de acuerdo a esto, se destacan una correlación efectiva 

entre el promedio de notas obtenido en las tres asignaturas y la dimensión de 

percepción emocional. 
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Tabla 20: Correlaciones significativas Sección Nº5 por asignatura 

Correlación de Spearman 

Dimensión 

Percepción 

emocional 

Nivel rendimiento promedio 3 

asignaturas 

Correlación -0.609 

Sig. (bilateral) 0.012 

 

Identificándose una correlación negativa y moderada entre la Dimensión Percepción 

emocional y el Nivel rendimiento promedio de las 3 asignaturas (r=-0.609, p<0.05). 

(Ver Tabla 20) 

 

El resultado anterior indica que en la sección N°5, compuesta por 16 estudiantes, 

existe una relación inversa entre la dimensión percepción emocional y el nivel 

rendimiento promedio de las 3 asignaturas del área transversal de salud, es decir, 

a mayor nivel de percepción emocional menor es el nivel de rendimiento promedio 

3 asignaturas del área transversal de salud. 

 

Lo anterior puede ser explicado dado que, si bien puntuaciones altas en 

comprensión y regulación emocional son adecuadas, no ocurre lo mismo con la 

percepción emocional, que puede llevar a la hipervigilancia de las emociones y 

sensaciones, en consecuencia, podría afectar el rendimiento en general. 
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados presentados y la evidencia científica, existen diferentes 

resultados a nivel internacional y local considerando estudiantes universitarios del 

área de salud, sin embargo, existe escasa evidencia en esta línea investigativa en 

estudiantes de carreras técnicas, consideración relevante para dar a conocer las 

variables del estudio. 

 

El rendimiento académico, durante años se asoció principalmente a la capacidad 

intelectual (Muñoz y Sobrero, 2006), y al logro de calificaciones cuantitativas 

permitiendo evaluar resultados del proceso enseñanza- aprendizaje, sin embargo, 

no garantiza el éxito académico (Goleman,1995; Extremera y Fernández, 2001), ya 

que depende no tan solo de factores cognitivos sino también de factores sociales y 

psicológicos (Alban y Mieles, 2017), es aquí donde la inteligencia emocional cobra 

real importancia, puesto que varios estudios han demostrado la relación positiva 

que existen entre ambas variables (Ranasinghe et al, 2017; Singh, 2021; Suleman 

et al., 2019; Partido y Stafford, 2018; Altwijri et al., 2021), por este motivo a 

continuación se interpretan y validan los resultados del estudio. 

 

Conforme con las características demográficas de los estudiantes que participaron 

en el estudio, se destaca un alto índice de mujeres en la carrera de TENS, lo que 

concuerda con lo expuesto en el documento “Brechas de Género en el Sistema 

Único de Admisión a la Educación Superior” del MINEDUC en Chile, al realizar un 

análisis sobre la postulación a carreras, revela una concentración mayoritaria de 

mujeres en aquellas asociadas a áreas de cuidado como la enfermería, obstetricia 

y puericultura, y nutrición y dietética, en cambio el sexo masculino tiende a 

concentrarse en áreas científicas y técnicas, “situación vinculada con la 

naturalización de la diferenciación de roles de géneros y con el desarrollo de capital 

humano” (Sepúlveda y Manquepillán, 2017). 
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En relación a la escolaridad de los padres, se distingue un número minoritario de 

padres que indican haber terminado una carrera de educación superior y un 

importante número que indica solo haber terminado la enseñanza básica, 

característica que difiere con resultados de estudios realizados en universitarios de 

ciencias de la salud (Arntz y Trunce, 2018; Armanet, 2016). 

 

Al analizar cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por 

Salovey y Mayer (1997), en la dimensión percepción, se han encontrado resultados 

similares al de un estudio realizado a nivel local en estudiantes de la carrera de 

nutrición (Arntz y Trunce, 2018),  se evidencia un número importante de 

participantes que presentan niveles bajos o elevados de percepción emocional, es 

decir que prestan poca o demasiada atención a sus emociones, por lo que deben 

mejorar en la atención o reconocimiento eficaz de sus emociones. 

 

Por otro lado, existen resultados controversiales en relación a las dimensiones de 

compresión emocional y regulación emocional, ya que se destaca un elevado 

número de participantes que presentan niveles  bajos en ambas variables, a 

diferencia de otros estudios realizados en nivel nacional e internacional (Arntz y 

Trunce, 2018; Suleman et al., 2019; Partido y Standford, 2018), que presentan 

principalmente estudiantes universitarios con niveles medios y un mínimo 

porcentaje en niveles bajos, sin embargo, es preciso señalar que la población 

objetivo de los estudios señalados han sido alumnos de pregrado de carreras del 

área  de salud, características que difieren de estudiantes de centros de formación 

técnica, como lo describe la Comisión Nacional de Productividad (2018), que indica 

como característica de este grupo;  la falta de competencias socioemocionales y la 

escasez de recursos económicos, factor que incidiría en la elección de carreras 

técnicas ante la posibilidad de una inserción precoz al mundo laboral (Arias et al., 

2015). 

 

En relación a los resultados sobre la variable: rendimiento académico, a nivel 

general, considerando las tres asignaturas analizadas, se evidencia una 
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concentración mayoritaria  de alumnos que presentan excelentes calificaciones, sin 

embargo, no existen estudios que describan los factores que inciden en el 

rendimiento académico en estudiantes de la carrera de técnico en enfermería,  

además,  la investigación se realizó en tiempos de pandemia, lo que significó la 

conversión de clase sincrónicas presenciales  a sincrónicas online, por lo tanto  las 

evaluaciones de conocimientos  teóricos  se realizaron de manera remota, lo que 

dificulta la valoración de la integridad académica relacionada con la honestidad 

frente a una prueba o examen (Villarroel et al, 2021). 

 

Respecto del análisis correlacional, los resultados arrojaron una relación negativa o 

inversa entre el nivel percepción emocional y el nivel de rendimiento logrado en las 

tres asignaturas, en consecuencia,  a mayor nivel de percepción emocional menor 

es el nivel de rendimiento académico, puesto que, una elevada  atención emocional 

no es adecuada, ya que puede llevar a la hipervigilancia de las emociones, de 

manera que afectaría el logro de aprendizajes esperados, resultados que difieren 

de un estudio similar realizado en Chile en estudiantes de la carrera de  nutrición, 

en donde no se encontraron asociaciones significativas entre las variables (Arntz y 

Trunce, 2018). 

 

Se identificó en la sección N°3 una correlación positiva y moderada entre el nivel 

comprensión emocional y el nivel de rendimiento logrado en la asignatura Técnicas 

de Cuidados Básicos, por lo tanto, la capacidad que poseen los alumnos evaluados 

para conocer y comprender las emociones influiría de manera positiva en el 

rendimiento de la asignatura, lo que concuerda con los resultados de diferentes 

investigaciones a nivel internacional que demuestran la relación positiva que existe 

entre la inteligencia emocional y el éxito académico (Suleman et al., 2019; Partido y 

Stafford, 2018; Ranasinghe et al., 2017; Altwijri et al., 2021). Esta asignatura se 

destaca por ser de mayor complejidad durante el primer semestre de la carrera, 

implica conocimientos disciplinares específicos que son nuevos para los 

estudiantes, a diferencia de las otras asignaturas que presentan contenidos básicos 

y transversales para todas las carreras del área de salud, es por este motivo que en 
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técnicas de cuidados básicos se puede observar una dispersión más amplia en 

relación a las calificaciones obtenidas. 

 

Por último, en referencia a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre  

las dimensiones de la inteligencia emocional (percepción, comprensión y regulación 

de las emociones) y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 

la carrera Técnico en Enfermería de Nivel superior?, este estudio identificó ciertas 

relaciones entre ambas variables, destacándose  una relación negativa entre un alto  

nivel de percepción y el rendimiento académico logrado en una asignatura, es decir, 

una preocupación excesiva y constante sobre las propias emociones afecta de 

manera negativa el rendimiento académico de la asignatura. Por otro lado, se 

identificó una relación positiva entre el nivel de compresión emocional y el 

rendimiento obtenido en la misma asignatura en la sección N°3, en otros términos, 

una adecuada claridad sobre los propios sentimientos y los de los demás influye de 

manera positiva en el rendimiento académico de la asignatura de técnica de 

cuidados básicos de enfermería. 

 

De acuerdo a estos resultados, se aceptan las hipótesis de investigación: a mayor 

nivel de percepción emocional, menor es el rendimiento académico y a mayor nivel 

de comprensión emocional, mejor rendimiento académico. 

 

Sin embargo, es necesario indagar y ahondar nuevamente las variables del 

presente estudio en futuras investigaciones en el área técnica de salud para 

contrastar resultados con tiempos de pandemia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La inteligencia emocional se considera una fortaleza que se traduce en mejores 

habilidades de socialización, aumento de la motivación para el logro de objetivos, 

resolución efectiva de problemas de la vida cotidiana, mayor creatividad, flexibilidad 

para la adaptación, por consiguiente, un mejor rendimiento académico, invalidando 

la teoría del factor cognitivo como única influencia en el éxito académico. 

 

Los resultados de este estudio indican que un importante porcentaje de la muestra 

presenta niveles bajos y elevados de percepción emocional, y una elevada 

proporción presenta niveles bajos de compresión y regulación emocional, además 

existen correlaciones efectivas entre las variables que demuestran la influencia 

negativa existente entre niveles elevados de percepción emocional y el rendimiento 

académico, asimismo, altos niveles de compresión emocional influyen de manera 

positiva en el rendimiento logrado en la asignatura de técnicas de cuidados básicos 

de enfermería, lo que concuerda con estudios internaciones. 

 

Por este motivo, se vuelve necesario fomentar de manera continua la inteligencia 

emocional en la educación técnico profesional, por lo que, a continuación, se 

entregan diferentes recomendaciones pedagógicas para abordar en la planificación 

y conducción de clases: 

 

1) Utilizar diferentes metodologías activas centradas en el estímulo de 

emociones positivas como: la gamificación, role playing, lluvia de ideas, clase 

invertida, guías de autorregulación, organizadores gráficos. Es decir, 

combinar diferentes estrategias que estimulen la participación y de esta 

forma generar emociones positivas que se traduzcan en motivación. 
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2) Planificar al inicio de las sesiones educativas un instante para favorecer el 

clima emocional en base al mutuo respeto y generación de encuentros 

constructivos.  

 

3) Crear y planificar un taller anual a estudiantes de primer año de la carrera 

que demuestre la relevancia de las emociones en el aprendizaje, la 

importancia de atender, comprender y regular de manera eficaz las 

emociones, lo que influirá de manera positiva en el desarrollo personal y 

profesional, para así mejorar la relación y comunicación entre el técnico en 

enfermería y paciente.  

 

4) Favorecer en toda instancia la retroalimentación positiva, fomentando la 

autoevaluación, manteniendo una escucha activa, destacando aspectos 

positivos, valorando aspectos mejorables y motivando al cambio, lo que 

estimula la confianza y motivación de los estudiantes e involucra al docente 

y estudiante hacia un encuentro constructivo. 

 

5) Facilitar diferentes canales de comunicación con los estudiantes que 

favorezca el vínculo docente-estudiante. 

 

6) Mantener una actitud positiva y entregar alegría durante las clases. 

 

7) Sensibilizar en los docentes la relevancia de las emociones en el aprendizaje, 

formando lideres emocionales y capacitando en neuroeducación. 

 

8) Evitar a nivel institucional una cultura orientada a los resultados, sino en la 

cultura del estudiante como centro del proceso y ser biopsicosocial. 

 

9) Incluir en la asignatura de comunicación una unidad de inteligencia 

emocional, donde se plantee su efecto positivo en el desarrollo de 
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habilidades cognitivas, sociales y psicológicas que favorecen la 

comunicación entre el personal de salud y pacientes. 

 

10) Generar de manera continua preguntas que estimulen la metacognición, 

definida como: “un conjunto de procesos mentales complejos que favorecen 

la autorregulación del pensamiento y de la conducta” (Bellomo,2018), de esta 

manera se puede estimular el análisis profundo de los aprendizajes e incidir 

en la regulación emocional.  

 

Para finalizar, es importante considerar que la enseñanza es un proceso emocional, 

ya que intervienen de manera conjunta procesos cognitivos y afectivos lo que facilita 

la memoria y el aprendizaje significativo, por este motivo es necesario promover en 

los docentes la enseñanza de la autorregulación emocional en las carreras del área 

de salud. 
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Anexo N°3: Consentimiento Informado 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Estudio: Relación entre las dimensiones de la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año de la carrera Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior, en centro de formación 

técnica ENAC, durante el año 2021. 

Patrocinador Universidad Finis Terrae 

Investigador 

Responsable: 

Cristina González Pérez, mail: cgonzalezp@enac.cl 

Unidad Académica: Magíster en Docencia Universitaria en Ciencias de la 

Salud. 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar en la 

presente investigación, por este motivo, lea cuidadosamente este documento. 

Puede hacer todas las preguntas que necesite al investigador y tomarse el tiempo 

necesario para decidir. 

 

Objetivos de la investigación  

Usted ha sido invitado/invitada a participar en este estudio con el objetivo de analizar 

la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional, tales como: 

percepción, compresión y regulación emocional, con el rendimiento académico en 

estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior 

del CFT ENAC, en la ciudad de Santiago de Chile, durante el año 2021. 

 

Procedimientos de la investigación: Metodología  

Para llevar a cabo el estudio es necesario que usted entregue su consentimiento 

para acceder a sus calificaciones en las asignaturas de: control de signos vitales, 

técnicas de cuidados básicos de enfermería y tecnologías de la información y 

conteste una encuesta online a través de Microsoft Forms, que contiene preguntas 



 

74 

 

sobre antecedentes personales y 24 afirmaciones sobre sus sentimientos y 

emociones con el fin de medir las dimensiones de la inteligencia emocional, 

responder le tomará 20  a 30 minutos de su tiempo, aproximadamente. Además, el 

investigador deberá acceder a sus calificaciones, con la finalidad de relacionar las 

dimensiones con el rendimiento académico logrado.  

Al finalizar la encuesta podrá acceder a su puntaje y visualizar su nivel de 

inteligencia emocional. Al término del estudio, aproximadamente en marzo 2022, 

podrá solicitar al correo de investigadora, si lo desea, los resultados generales 

obtenidos en la investigación, además se realizará taller de inteligencia emocional 

de participación voluntaria para la carrera de técnico en enfermería de nivel superior.    

Beneficios  

Usted no se beneficiará por participar en esta investigación, sin embargo, la 

información que se obtendrá gracias a su colaboración será de gran utilidad para 

conocer más acerca de la importancia del fortalecimiento de la inteligencia 

emocional y su impacto en el rendimiento académico, como también desarrollar 

estrategias pedagógicas para el fomento en la educación técnico profesional. 

Además, en caso de detectar bajos niveles de inteligencia emocional (menor a 16 

puntos en las 3 dimensiones de percepción, comprensión y regulación de 

emociones), se realizará derivación a psicología de dirección de asuntos 

estudiantiles, solo si usted está de acuerdo.  

Riesgos  

Cabe destacar que esta investigación no tiene riesgos ni costos para usted, así 

como también, tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento 

y retirarse de esta investigación en el momento que lo estime conveniente.   

compensaciones  

Su participación en esta investigación no conlleva una compensación de ningún tipo. 

Se garantiza que el rechazo a participar no tendrá consecuencias negativas en lo 

académico y que la participación no significa un beneficio o antecedente para su 

desarrollo académico.  

 

 



 

75 

 

Confidencialidad de la información  

 La información obtenida se mantendrá en forma confidencial, ya que solo el 

investigador podrá acceder a ella y se mantendrá con claves de seguridad que solo 

poseerá el responsable de la investigación. Es posible que los resultados obtenidos 

sean presentados en revistas y conferencias médicas, sin embargo, su nombre no 

será conocido públicamente, solo los resultados generales obtenidos 

 

Voluntariedad 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el 

derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta 

investigación en el momento que lo estime conveniente.   

 

Preguntas  

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar o llamar al 

Investigador Responsable del estudio: Cristina González Pérez, al siguiente correo: 

cgonzalezp@enac.cl. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad Finis 

Terrae. Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una 

investigación médica, usted puede escribir al correo electrónico: cec@uft.cl del 

Comité ético Científico, para que la presidenta, Beatriz Shand Klagges, lo derive a 

la persona más adecuada. 

 

Declaración de consentimiento  

Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los 

riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten, que me puedo retirar de ella 

en el momento que lo desee.  

Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado/forzada a hacerlo.   

No estoy renunciando a ningún derecho que me asista y se me comunicará de toda 

nueva información relacionada con el estudio que surja durante la investigación y 

que pueda tener importancia directa para mí, también se me ha informado que tengo 

el derecho a reevaluar mi participación en esta investigación según mi parecer y en 

mailto:cec@uft.cl
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cualquier momento que lo desee. En el caso de retiro, no sufriré consecuencias 

negativas en lo académico. 

Yo autorizo al investigador responsable a usar los datos entregados para los 

propósitos de esta investigación.  

Al momento de la firma, se me enviará a mi correo una copia firmada de este 

documento. 
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Anexo N°4: Instrumento de recolección de datos 

Escala de Inteligencia emocional TMMS-24 

Antecedentes personales 

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Asignatura/sección:  

Año de egreso de 
enseñanza media: 

 

Títulos previos:  

Escolaridad de madre:  

Escolaridad del padre:  

 

Instrucciones:  

La siguiente encuesta sobre inteligencia emocional contiene tres dimensiones 

claves de la inteligencia emocional con 8 ítems cada una de ellas, cada una se 

define a continuación:  

✓ Percepción: soy capaz de atender o percibir las emociones de forma 

adecuada 

✓ Comprensión: comprendo bien mis estados emocionales 

✓ Regulación: soy capaz de regular los estados emocionales de forma 

adecuada   

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con pinchando en la casilla 

correspondiente la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

Tenga presente que no hay respuestas correctas o incorrecta, ni buenas ni mala. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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Dimensión  N° 

de 

preg

unta 

Indicador  Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

emocional  

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 

1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a 

mis emociones y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 

 

1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Comprensión 

emocional 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre 

las personas. 

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 

en diferentes situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
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Regulación 

emocional 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres de la vida. 

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque 

me sienta mal. 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de 

ánimo. 

1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi 

estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

 

 

Evaluación 

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los ítems 

del 1 al   8 para la dimensión de percepción, los ítems del 9 al 16 para la dimensión 

de comprensión y del 17 al 24 para la dimensión de regulación emocional. Luego 

mire su puntuación en cada una de las tablas que se presentan. Se muestran los 

puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de ellos. 

Recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de 

lo sincero que haya sido al responder a las preguntas. 
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     En la siguiente tabla se puede observar cómo se clasifican las puntuaciones: 

Dimensión Rangos 

Bajo Medio Alto 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Percepción 8-21 8-24 22-32 25-35 33-40 36-40 

Comprensión  8-25 8-23 26-35 24-34 36-40 35-40 
Regulación 8-23 8-23 24-35 24-34 36-40 35-40 

Interpretación Debe mejorar Adecuado Excelente  
*Debe mejorar solo en 
nivel percepción 
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	Es así como se ha evidenciado durante la experiencia personal y profesional en ciertos alumnos que cursan asignaturas del área transversal o formación básica del Centro de Formación Técnica ENAC, una dificultad para regular sus emociones, tales como s...
	Por lo antes expuesto, en este contexto se hace relevante demostrar la importancia del desarrollo integral de la inteligencia emocional en la formación académica, características que se encuentran descritas implícitamente en ciertos perfiles de egreso...
	De la misma manera, el estudio intenta ser un aporte a la investigación en el área educativa de nivel técnico superior, para mejorar la calidad educativa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al conocer la inteligencia emocional de ...
	1.2 Problema de investigación
	De acuerdo a los antecedentes expuestos, sobre la importancia de la inteligencia emocional en el logro de resultados de aprendizaje en educación en ciencias de la salud y la escasa investigación en el área técnica profesional, se hace necesario respon...
	1.3  Hipótesis de investigación:
	Se plantean como hipótesis lo siguiente:
	1.4 Objetivo general y específicos
	1.4.a Objetivo general
	Analizar la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional evaluada con escala TMMS-24 y el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior.
	1.4.b Objetivos específicos
	1) Describir las dimensiones de inteligencia emocional: Percepción, comprensión y regulación de las emociones en estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior, en centro de formación técnica ENAC.
	2) Describir el nivel del rendimiento académico obtenido en tres asignaturas, tales como: Control de Signos Vitales y Primeros Auxilios, Técnicas de Cuidados Básicos de Enfermería y Comunicación de los estudiantes de primer año de la carrera Técnico e...
	3) Determinar la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional: Percepción, comprensión y regulación de las emociones y el rendimiento académico logrado por estudiantes de primer año, en tres asignaturas de la carrera Técnico en Enfermer...
	4) Proponer recomendaciones pedagógicas para fortalecer aspectos deficitarios relacionados con las dimensiones: percepción, comprensión y regulación emocional.
	CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
	Para contextualizar el problema de investigación planteado, se llevará a cabo el desarrollo de una perspectiva teórica, iniciando con aquellos antecedentes empíricos de investigaciones previas donde se ha abordado la relación entre la inteligencia emo...
	2.1 Antecedentes de la investigación
	Un artículo publicado en el año 2018 abordó la influencia de los estados emocionales, la autorregulación y la motivación en el aprendizaje, (Elizondo et al.,2018), señalando que las emociones positivas estimulan la dopamina, generando una sensación pl...
	En relación a lo planteado en el párrafo anterior, un estudio publicado en el año 2019 investigó la asociación entre la inteligencia emocional y el éxito académico en estudiantes universitarios de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kohat, Pakis...
	Una revisión bibliográfica a nivel internacional determinó la asociación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico y clínico en estudiantes de primer y segundo año de la carrera higiene dental de la Universidad Estatal de Ohio de Esta...
	En la misma línea investigativa, un estudio en ciencias de la salud en el año 2017 realizado en estudiantes de segundo, cuarto y último año de la carrera de medicina de la Universidad de Colombo, Sri Lanka, evaluó la correlación entre las variables in...
	Una investigación reciente realizada en la Universidad Rey Saud Bin Abdulaziz de Ciencias de la Salud en Arabia Saudita en estudiantes de cuarto y sexto año de la carrera de medicina evaluó la inteligencia emocional y su asociación con el éxito y el r...
	De la misma manera la investigación anterior concluye al respecto del rendimiento, que los estudiantes con un alto nivel de inteligencia emocional tienden a comprender y recopilar de una manera eficaz en su proceso de aprendizaje. Además, sugieren que...
	Se encontró también una asociación entre el nivel de inteligencia emocional y el grado de éxito en un estudio realizado en  Israel en el año 2018 en estudiantes de la carrera de enfermería,  los resultados arrojaron una correlación positiva entre amba...
	Por último, una tesis realizada en el año 2020 en la Universidad César Vallejo en la Ciudad de Trujillo, Perú, tuvo como propósito encontrar la relación entre las variables inteligencia emocional y aprendizaje significativo en estudiantes universitari...
	En el contexto nacional se ha encontrado poca evidencia respecto a la relación de las variables de estudio en el ámbito universitario,  uno de los estudios revisados fue realizado en 180 estudiantes universitarios de la carrera de nutrición en el Depa...
	El segundo estudio encontrado fue una tesis realizada en el año 2017 para la Universidad de Chile, donde se evaluaron a estudiantes de segundo año de la carrera de Tecnología Médica con el objetivo principal de relacionar el nivel de desarrollo de las...
	2.2 Bases teóricas
	2.2.1 Inteligencia emocional
	De manera de exponer los orígenes del concepto inteligencia emocional hasta el pensamiento actual, se presentan las bases teóricas más destacadas respecto al constructo de interés.
	En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples señala que existen diferentes tipos de inteligencia, que van más allá de las competencias intelectuales que puedan tener las personas, introdujo la idea de incluir tanto la inteligen...
	Respecto al termino inteligencia emocional, los psicólogos Salovey y Mayer (1990) presentaron un modelo, cognitivo de constructo, pero fue Goleman quien popularizó el concepto al definirla como: La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseve...
	Actualmente, es posible conceptualizar la inteligencia desde diversas posturas teóricas, las que generan distintas definiciones e instrumentos de medición. Dentro de las conceptualizaciones del constructo de la inteligencia emocional encontramos dos g...
	2.2.2 Modelos de habilidad
	El modelo de habilidad concibe la inteligencia emocional como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y la aplicación de esta al pensamiento, es decir se centra exclusivamente en el procesamiento emocional de la informaci...
	2.2.3 Modelo original de Salovey y Mayer
	Salovey y Mayer pioneros en la investigación sobre la inteligencia emocional, definen las emociones, en su marco teórico del año 1990, como una respuesta a un estímulo interno o externo que puede tener un impacto positivo o negativo para la persona. D...
	Este modelo distingue un conjunto de tres procesos adaptativos: a) la valoración y expresión de las emociones; b) la regulación de la emoción; y c) la utilización de la emoción de manera adaptativa. En relación con la valoración y expresión de emocion...
	2.2.4 Modelo de Salovey y Mayer revisado
	Los autores Salovey y Mayer reconocieron que su concepto inicial del inteligencia emocional de 1990, no solo correspondía a un modelo de habilidad sino también un modelo mixto y después de años de investigar realizaron una reformulación de su teoría d...
	De lo anterior, se da lugar a una reconsideración de la inteligencia emocional como: “la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones de manera exacta, para reconocer sentimientos que faciliten el pensamiento y para comprender y regular l...
	2.2.5 Modelo de Reuven Bar-On: la inteligencia socioemocional
	El primer modelo de este autor parte de la premisa que la inteligencia está compuesta por la inteligencia cognitiva y la emocional y que a su vez posee diversos componentes, tales como el intrapersonal, interpersonal, estado de ánimo en general, adapt...
	Por tanto, corresponde a un modelo mixto, que no solo está basado en la inteligencia, sino que además considera un conjunto de factores emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad general de adaptarse de manera activa a las presion...
	En el año 2010 el autor, vuelve a describir la inteligencia emocional como un conjunto de competencias y habilidades emocionales y sociales interrelacionadas que determinan cómo las personas se comprenden y expresan de una manera eficaz, comprenden a ...
	2.2.6 Modelo de Goleman: el modelo de las competencias emocionales
	El modelo de Goleman se diferencia de los demás modelos descritos, ya que su teoría de rendimiento va dirigida mayormente al ámbito empresarial centrada en el pronóstico de la excelencia laboral. En ella el autor describe cinco dimensiones de la intel...
	Las cinco dimensiones corresponden a: 1) Autoconciencia 2) Autocontrol: 3) Motivación, 4) Empatía y 5) Compromiso Social.
	La dimensión de autoconciencia la define como el autoconocimiento en relación a debilidades, fortalezas, emociones, necesidades, deseos e impulsos. El autocontrol se refiere al control de las propias decisiones y emociones. Con respecto a la motivació...
	2.2.7 Rendimiento académico
	El rendimiento académico ha sido investigado por diversos autores con distintos enfoques y diferentes variables. Su concepto comprende factores sociales como educacionales, que establecen un constructo complejo y multivariado, que va más allá de las d...
	Chadwick (1979, como se citó en Molina, 2015) lo define como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de ...
	Para Martínez-Otero (2007, como se citó en Lamas, 2015), desde un enfoque humanista, define el rendimiento académico como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares.
	De la misma manera, el rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación que impli...
	Torres y Rodríguez (2006, como se citó en Willcox, 2011) señalan que el rendimiento académico corresponde al nivel de conocimiento que un estudiante demuestra en un área o materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio e...
	El rendimiento académico se asocia principalmente al logro objetivos o aprendizajes esperados, que evalúa tanto el proceso como los resultados durante toda la fase de enseñanza-aprendizaje, además determinan la calidad educativa y también el esfuerzo ...
	En una revisión de literatura sobre el  rendimiento académico realizada por Montes (2012) señala que los estudios sobre el rendimiento académico pueden agruparse en tres grupos : 1) Como un “resultado” expresado e interpretado cuantitativamente; 2) Co...
	2.2.8 Factores que intervienen en el rendimiento académico
	El rendimiento académico es de gran interés para la comunidad científica en todo el mundo, especialmente para los profesionales docentes, como para los psicólogos, ya que no es analizado solo como un simple concepto, sino se ha valorado al estudiante ...
	Se trata de una de  las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje  y cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan aquellos  factores que pueden influir en algún grado en él, generalmente se...
	Albán y Mieles (2017) mencionan que existen diversos factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, tales como: 1) La motivación que son las características que incentivan el aprendizaje y regulan el esfuerzo hacia el logro de l...
	Por lo tanto, si se pretende conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por estos diversos factores.
	2.2.9 La inteligencia emocional y el rendimiento académico
	El rendimiento académico tradicionalmente se ha asociado a la capacidad intelectual previa que permitiera obtener buenas calificaciones, sin embargo, en el siglo XXI, esta visión ya no está presente con la misma fuerza, dado que una serie de nuevos fa...
	De lo anterior una de las líneas de investigación que más interés ha generado en los últimos años, dentro del campo de la inteligencia emocional, ha sido analizar de qué manera afectan las emociones en el contexto educativo y, sobre todo, profundizar ...
	La evidencia empírica ha demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el éxito académico, profesional y personal (Goleman, 1995; Extremera y Fernández, 2001).
	La investigación dentro del campo de la inteligencia emocional ha prosperado significativamente en los últimos años (Fernández y Extremera, 2006), ya que se ha exigido desde distintos ámbitos como el clínico, el educativo, entre otros, que predijera c...
	2.3 Marco conceptual
	De acuerdo con las bases teóricas y empíricas revisadas se seleccionarán los conceptos operacionales de las variables en función del enfoque y objetivo del estudio.
	2.3.1 Inteligencia emocional
	Respecto a la variable inteligencia emocional, el sustento teórico será a partir del modelo cognitivo de los psicólogos Salovey y Mayer (1990), el cual cuenta con un conjunto de tres procesos adaptativos: a) la evaluación y expresión de las emociones;...
	La evaluación y expresión de las emociones y el proceso de regulación de la emoción; están subdivididos en apreciaciones de “uno mismo” y “de los demás”, pues Salovey y Mayer consideraban muy importantes la percepción y regulación emocional que los in...
	El proceso de utilización emocional fue dividido en cuatro sub-ramas (planteamiento flexible, pensamiento creativo, atención redirigida y motivación) implícitas en la resolución de problemas a través de comportamientos adaptativos (Belmonte, 2013).
	Para operacionalizar este constructo se consideró la posibilidad de utilizar medidas de habilidad, pero concluyeron que no eran adecuadas debido al carácter subjetivo de las emociones, y optaron por utilizar medidas de autoinforme. Esto llevo a la cre...
	En España un grupo de investigación la adaptó en una versión reducida y modificada denominada TMMS-24 (Extremera, Fernández y Ramos, 2004).
	a) Percepción: reconocimiento consciente e identificación de las propias emociones.
	b) Comprensión: se refiere a la integración del pensamiento y la respuesta emocional, reconociendo su importancia y su implicancia en los estados del ánimo.
	c) Regulación: corresponde al control eficaz de las emociones, que pueden ser tanto positivas como negativas, sin embargo, la persona debe ser capaz de percibir y comprenderlas para lograr la regulación efectiva de ellas, dando como resultado una corr...
	2.3.2 Rendimiento académico
	La revisión teórica ha demostrado que los resultados del rendimiento académico se han valorado de manera cualitativa, cuantitativa y de forma cuali-cuantitativa.
	De manera de conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, se considerará aquella definición que la institución académica, población objetivo, le otorga a esta variable, dado que la información para el tratamiento de los datos cor...
	El Reglamento Académico actualizado según Decreto interno N  1/2020 de CFT ENAC en su párrafo 2, Artículo 37, define por evaluación al proceso planificado y sistemático de recolección de información que permite emitir un juicio valorativo respecto al ...
	Para calificar el rendimiento del estudiante la institución usa la escala numérica de uno (1.0) a siete (7.0). Las calificaciones son expresadas con un decimal. Para determinar el decimal, el centésimo igual o superior a 5, hará aumentar en una unidad...
	La nota mínima necesaria para la aprobación de una asignatura será igual a cuatro (4.0), que corresponde a un 60% de logro (Párrafo 4, Artículo 53).
	CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO
	3.1 Paradigma y enfoque metodológico
	La presente investigación se inserta dentro del paradigma positivista con un enfoque metodológico cuantitativo de alcance descriptico y correlacional, se caracteriza por un diseño de estudio no-experimental, con una finalidad analítica, de secuencia t...
	Su enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos para probar las hipótesis planteadas y contestar a la pregunta de investigación mediante un análisis estadístico de los resultados, para establecer patrones de comportamientos.  Posee un alcan...
	3.2 Sujeto de estudio y determinación de la muestra
	El sujeto de estudio en la investigación correspondió a estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior, del Centro de Formación Técnica ENAC, pertenecientes a las secciones o cursos 1, 2, 3 y 5, los que fueron invitado...
	Para la determinación de la muestra se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico o dirigido, ya que la elección de los participantes no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación o los propósitos del investigador (...
	Se invitó a participar de la investigación a un total de 196 estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior durante el mes de octubre del año 2021, de los cuales participaron 79 alumnos que cumplían con los criterios d...
	3.3 Criterios de inclusión y exclusión
	a) Criterios de inclusión:
	 Estudiantes pertenecientes a la carrera Técnico en Enfermería de Nivel Superior
	 Estudiantes matriculados en el primer año de la carrera
	 Participantes que hayan firmado consentimiento informado previo a la aplicación del instrumento.
	b) Criterios de exclusión:
	 Estudiantes que no hayan firmado consentimiento informado.
	 Estudiantes con deserción durante el segundo semestre.
	 Alumnos inscritos en otras carreras.
	3.4 Operalización de las Variables
	3.4.a Variable: Inteligencia emocional.
	El investigador define la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, comprender y regular las propias emociones, lo que se observa en su interacción con otras personas en el día a día.
	Tabla 1: Matriz de operalización de variable Inteligencia emocional.
	3.4.b Variable: Rendimiento académico
	Se define de manera conceptual el rendimiento académico como el nivel de conocimiento que demuestra el alumno en una asignatura específica y que es objeto de valoración, en relación a los aprendizajes esperados señalados en el programa de estudio. Se ...
	Tabla 2: Matriz de operalización de variable rendimiento académico
	3.5 Recolección de la información
	Para la investigación se aplicó la escala de inteligencia emocional llamada TMMS-24 autoaplicada vía online, mediante Microsoft Forms, a estudiantes de primer año de la carrera de TENS del Centro de Formación Técnica ENAC, los que fueron invitados a p...
	La escala de Inteligencia emocional TMMS-24 (Trait-Meta Mood Scale-24), mide tres dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por Salovey y Mayer, tales como: percepción, comprensión y regulación emocional. El instrumento original presenta una...
	La escala consta de 24 ítems (Anexo N 3), subdividida en tres dimensiones: percepción, comprensión y regulación emocional, cada dimensión se evalúa a través de ocho afirmaciones autoevaluadas por los participantes con una escala de Likert de 1 a 5 pun...
	Para la dimensión de percepción emocional los valores entre 8 a 21 en hombres y en mujeres entre 8 a 24 puntos indicar un nivel bajo o debe mejorar esta dimensión, luego entre 22 a 32 hombres y de 25 a 35 en mujeres indica un nivel medio o adecuado y ...
	Para la dimensión de compresión emocional los valores entre 8 y 25 puntos en hombres y 8 a 24 en mujeres indican un nivel bajo o debe mejorar esta dimensión, valores entre 26 a 35 puntos en hombres y 24 a 34 en mujeres indican un nivel medio o adecuad...
	En la dimensión de regulación emocional los valores entre 8 y 23 puntos para hombre y entre 8 y 23 puntos en mujeres indican un nivel bajo o deben mejorar en esta dimensión, luego un valor entre 24 a 35 en hombres y 24 a 34 en mujeres indica un nivel ...
	Para medir el rendimiento académico, se utilizó el promedio final obtenido por los estudiantes que participaron en el estudio en tres asignaturas de primer semestre, tales como: Control de Signos Vitales y Primeros Auxilios, Técnica de Cuidados Básico...
	3.6 Análisis de datos
	Para presentar el análisis estadístico de los datos obtenidos y lograr un diagnóstico descriptivo y correlacional de cada una de las variables a estudiar, se ingresaron las respuestas de los participantes a una base de datos en el sistema informático ...
	Para presentar la información del análisis descriptivo de la variable inteligencia emocional, se utilizó distribución de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central (cuyos resultados se expresarán en media, mediana y moda) por medio de tab...
	El análisis descriptivo para la variable rendimiento académico se realizó mediante desviación estándar, frecuencias y porcentajes.
	Para el análisis correlacional se aplicó a los resultados el test de normalidad de Kolmogorov Smirnoff para conocer la distribución que presentaron los datos y se trabajó con un nivel de significancia A=0.05. Al no existir una distribución normal de l...
	Los resultados fueron ingresados a sistema SPSS 24, para luego obtener tablas y gráficos de barra correspondiente a cada variable.
	3.7 Aspectos éticos
	Para el siguiente estudio se consideraron los siguientes siete requisitos éticos que proporcionan un marco sistemático y racional para determinar si la investigación clínica es ética según Ezekiel Emanuel (Arboleda, 2003):
	Valor: el estudio conduce a mejoras en la calidad educativa a nivel curricular e institucional, ya que indaga en dimensiones actitudinales de los estudiantes y desde los resultados se pretende diseñar diferentes propuestas pedagógicas para fomentar la...
	Validez científica: se emplea metodología cuantitativa validada y aplicable con un objetivo claro, que es: analizar la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional evaluada con escala TMMS-24 y el rendimiento académico en estudiantes de...
	Selección equitativa del sujeto: se seleccionó únicamente a los estudiantes de primer año de carreras del área de salud que deseen participar sin ningún tipo de discriminación e incentivo.
	Proporción favorable de riesgo beneficio: este requisito incorpora los principios de no maleficencia (no dañar a personas) y beneficencia (obligación moral de actuar en beneficio de otros), por lo tanto, se minimiza el riesgo durante el estudio.
	Evaluación independiente: se garantiza a los participantes que serán tratados éticamente y confidencialidad en la información entregada, se evita la coerción.
	Consentimiento informado: se entrega información sobre la finalidad del estudio para que el participante tome una decisión libre y no forzada respetando su autonomía (Anexo N 1).
	Respeto a los sujetos inscritos: se respeta el derecho a retirarse de la investigación y privacidad, además, se informará a los participantes de todo cambio en el estudio y de los resultados obtenidos.
	4.4 Análisis correlacional entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento académico
	La naturaleza de los datos proporcionó la elección de las pruebas estadísticas de correlación que fueron utilizadas para la evaluación de los datos. Mediante la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov se analizó las variables numéricas en intervalo, ...
	Tabla 14: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra variable Inteligencia emocional
	De las variables correspondiente a la inteligencia emocional, solo la dimensión Percepción emocional presenta distribución normal con un nivel de confianza del 95%, dado que el nivel de significación obtenido (Sig. asintótica bilateral =0.090) es mayo...
	La Figura 7 corresponde a la representación gráfica y curva de distribución normal de la dimensión Percepción donde se puede apreciar que los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de la media.
	Figura 7: Histograma Percepción
	Respecto a la variable Rendimiento académico no existe una distribución normal, dado que los niveles de significación obtenidos en cada una de ellas (Sig. asintótica bilateral =0.000) son menores que 0.05.
	Tabla 15: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra variable Rendimiento académico
	La Figura 8 expone la representación gráfica de la variable numéricas en intervalo correspondiente al promedio total, donde se aprecia que el histograma generado no muestra las características básicas de una distribución normal.
	Figura 8: Histograma Promedio total 3 asignaturas
	Una vez conocida la naturaleza de los datos se seleccionó la prueba estadística de correlación de Spearman, una prueba no paramétrica, con un nivel de confianza del 95% y nivel de significación de 0.05.
	Ambas variables sometidas a correlación fueron de tipo intervalo y ordinal, ya que de la variable de inteligencia emocional se puede obtener un valor numérico o puntaje que puede variar entre 8 y 40 puntos, que luego se clasifica en diferentes niveles...
	Tabla 16: Variables sometidas a correlación
	Al analizar los resultados de la Correlación de Spearman de las dimensiones de la inteligencia emocional con el rendimiento de todas las secciones en cada asignatura considerada para el estudio, contenidos en la Tabla A del Anexo N 4, se pueden observ...
	Tabla 17: Correlaciones significativas o efectivas de todas las secciones por asignatura
	Tabla 18: Correlaciones significativas Sección Nª1 por asignatura
	Los resultados correlacionales entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento de los alumnos de la Sección N 3 en cada asignatura considerada para el estudio, se pueden observar en la Tabla C del Anexo N 6, muestran correlaciones ...
	Tabla 19: Correlaciones significativas Sección N 3 por asignatura
	El resultado anterior indica que en la sección N 3 compuesta por 20 estudiantes existe una relación directa entre la Dimensión Comprensión emocional y el rendimiento de la asignatura Técnicas de cuidados básicos de enfermería, cuantificado tanto como ...
	Tabla 20: Correlaciones significativas Sección Nº5 por asignatura
	De acuerdo a los resultados presentados y la evidencia científica, existen diferentes resultados a nivel internacional y local considerando estudiantes universitarios del área de salud, sin embargo, existe escasa evidencia en esta línea investigativa ...
	El rendimiento académico, durante años se asoció principalmente a la capacidad intelectual (Muñoz y Sobrero, 2006), y al logro de calificaciones cuantitativas permitiendo evaluar resultados del proceso enseñanza- aprendizaje, sin embargo, no garantiza...
	Conforme con las características demográficas de los estudiantes que participaron en el estudio, se destaca un alto índice de mujeres en la carrera de TENS, lo que concuerda con lo expuesto en el documento “Brechas de Género en el Sistema Único de Adm...
	En relación a la escolaridad de los padres, se distingue un número minoritario de padres que indican haber terminado una carrera de educación superior y un importante número que indica solo haber terminado la enseñanza básica, característica que difie...
	Al analizar cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por Salovey y Mayer (1997), en la dimensión percepción, se han encontrado resultados similares al de un estudio realizado a nivel local en estudiantes de la carrera de nut...
	Por otro lado, existen resultados controversiales en relación a las dimensiones de compresión emocional y regulación emocional, ya que se destaca un elevado número de participantes que presentan niveles  bajos en ambas variables, a diferencia de otros...
	En relación a los resultados sobre la variable: rendimiento académico, a nivel general, considerando las tres asignaturas analizadas, se evidencia una concentración mayoritaria  de alumnos que presentan excelentes calificaciones, sin embargo, no exist...
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	La inteligencia emocional se considera una fortaleza que se traduce en mejores habilidades de socialización, aumento de la motivación para el logro de objetivos, resolución efectiva de problemas de la vida cotidiana, mayor creatividad, flexibilidad pa...
	Los resultados de este estudio indican que un importante porcentaje de la muestra presenta niveles bajos y elevados de percepción emocional, y una elevada proporción presenta niveles bajos de compresión y regulación emocional, además existen correlaci...
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	Riesgos
	Cabe destacar que esta investigación no tiene riesgos ni costos para usted, así como también, tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento que lo estime conveniente.
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	La información obtenida se mantendrá en forma confidencial, ya que solo el investigador podrá acceder a ella y se mantendrá con claves de seguridad que solo poseerá el responsable de la investigación. Es posible que los resultados obtenidos sean pres...
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	Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento que lo estime conveniente.
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	Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar o llamar al Investigador Responsable del estudio: Cristina González Pérez, al siguiente correo: cgonzalezp@enac.cl.
	Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad Finis Terrae. Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una investigación médica, usted puede escribir al correo electrónico: cec@uft.cl del Comité ético C...
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	Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten, que me puedo retirar de ella en el momento que lo desee.
	Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado/forzada a hacerlo.
	No estoy renunciando a ningún derecho que me asista y se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio que surja durante la investigación y que pueda tener importancia directa para mí, también se me ha informado que tengo el derec...
	Yo autorizo al investigador responsable a usar los datos entregados para los propósitos de esta investigación.
	Al momento de la firma, se me enviará a mi correo una copia firmada de este documento.
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	Instrucciones:
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