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RESUMEN 

 

La presente investigación nace a partir de los cambios negativos observados 

en la capacidad de concentración, el estado de ánimo y la realización de actividades 

académicas de estudiantes universitarios luego de volver a la presencialidad, por 

lo cual se propuso determinar la relación entre autorregulación del aprendizaje (AA) 

e inteligencia emocional (IE) en los estudiantes de enfermería de preinternado de 

una universidad pública, Cusco, 2023. Para ello se planteó una metodología de 

enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental de corte 

transversal y alcance correlacional. De igual forma la muestra estuvo conformada 

por 48 estudiantes y los instrumentos fueron dos cuestionarios validados. Los 

resultados demostraron una correlación significativa moderada entre ambas 

variables con un coeficiente de correlación Rho = 0.451, de la misma forma con 

todas las dimensiones de inteligencia emocional excepto con habilidades 

interpersonales. Esto permitió concluir que aspectos como el estado y manejo 

emocional individual de los estudiantes se refleja en buena medida en su nivel de 

aprendizaje fuera de los espacios de clases, cuando deben asumir su 

responsabilidad para estudiar en casa o realizar trabajos académicos por su cuenta. 

 

Palabras clave: Desarrollo emocional, aprendizaje, estrés, proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

ABSTRACT 

The present research was born from the negative changes observed in the 

ability to concentrate, mood and the performance of academic activities of university 

students after returning to the classroom, so it was proposed to determine the 

relationship between self-regulation of learning (SL) and emotional intelligence (IE) 

in pre-internship nursing students of a public university, Cusco, 2023. For this 

purpose, a basic quantitative approach methodology was used, with a non-

experimental cross-sectional design and correlational scope. The sample consisted 

of 48 students and the instruments were two validated questionnaires. The results 

showed a moderate significant correlation between both variables with a correlation 

coefficient Rho = 0.451, as well as with all dimensions of emotional intelligence 

except interpersonal skills. This allowed us to conclude that aspects such as the 

state and individual emotional management of the students is reflected to a large 

extent in their level of learning outside the classroom, when they must assume their 

responsibility to study at home or do academic work on their own. 

Keywords: Emotional development, learning, stress, learning process. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2021) explica que la pandemia de COVID-19 forzó una interrupción de la 

educación presencial, obligando tanto a alumnos como docentes a adaptarse a una 

educación virtual, lo que causó que cerca de 25 millones de estudiantes tengan 

problemas de atraso o deserción educativa; en ese sentido el Consumer News 

Business Chanel (2021) señala que la pandemia dejo una pérdida de aprendizaje, 

progreso socioemocional y hasta revés de rendimiento para aquellos que no logran 

administrar su educación virtual o híbrida. Sin embargo, el World Economic Forum 

(2022) señala que dentro de los lineamientos para la educación superior esta que 

los estudiantes logren la capacidad de aprender en todas partes, para lo cual 

necesitan nuevas habilidades. Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud 

(2022) señala que el incremento de enfermedades como la depresión o ansiedad 

condicionan inteligencia emocional y su relación con la universidad, trabajo o en su 

vida personal. 

 

En el caso del Perú, la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria (2020) como ente regulador de la educación universitaria y en vista de 

los problemas en educación superior estableció que es necesario llevar un personal 

académico altamente calificado en sus funciones, contar con los procesos de 

desarrollo educativo y mejorar los recursos pedagógicos didácticos para compensar 

el desarrollo de los estudiantes durante clases semipresenciales y virtuales. Por 

otra parte, el Ministerio de Salud (2020) señalo que luego de la pandemia en nuestro 

país, el 28.5% de la población contaba con sintomatología depresiva y el 12.8% 

intensiones suicidas, este problema se debe a una pérdida del control de 

emociones y habilidades sociales en la población que tomaran años en 

recuperarse. 

 

Específicamente, en la institución de estudio ubicada en la región Cusco se 

observó que el nivel de concentración de los estudiantes universitarios durante el 

dictado de las sesiones de aula ha disminuido respecto al último ciclo previo a la 

pandemia además se redujo la entrega de tareas a tiempo y correctamente 
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realizadas, por último, no se observa una participación en actividades grupales que 

estén más allá de los trabajos obligatorios del aula. Frente al tema emocional, los 

estudiantes universitarios presentan momentos de desanimo durante sesiones de 

larga duración, manifestando tener dificultades para concentrarse y socializar con 

normalidad; por su parte la mayoría evita realizar acciones que denoten empatía 

con compañeros y docentes en situaciones difíciles y donde optan por mantenerse 

al margen. Incluso otros presentan mayor complicación para tolerar correcciones 

en momentos de calificación presenciales frente a un grupo de personas.  

 

Debido a esto se formuló la problemática de investigación a conocer: ¿cuál 

es la relación entre autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023?; el cual se fragmentó en los siguientes problemas específicos: ¿cuál es la 

relación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades intrapersonales en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023?; ¿cuál es la relación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades 

interpersonales en los estudiantes de enfermería de preinternado de una 

universidad pública, Cusco, 2023?; ¿cuál es la relación entre autorregulación del 

aprendizaje y adaptabilidad en los estudiantes de enfermería de preinternado de 

una universidad pública, Cusco, 2023?; ¿cuál es la relación entre autorregulación 

del aprendizaje y el manejo de estrés en los estudiantes de enfermería de 

preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023?. 

 

En referencia a la justificación de este estudio, se centró teóricamente en 

incrementar el conocimiento sobre ambas variables de estudio, reducir la brecha 

de información sobre su relación y la inteligencia emocional, y aportar conceptos 

más específicos sobre el caso de estudiantes universitarios. Es importante 

mencionar que la metodología planteada permitió obtener resultados medibles del 

grupo de estudio que faciliten su interpretación y posterior explicación para los 

lectores del trabajo, al mismo tiempo esta metodología planteó el uso de 

instrumento validados y un muestreo que generaran mayor confiabilidad en los 

resultados. Por último, de forma práctica los resultados alcanzados brindaron 

información útil para mejorar el apoyo educativo a los alumnos dentro de la 
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universidad y servir como antecedente para realizar un estudio similar dentro de 

nuevos contextos de interés para otros investigadores. 

 

En relación al objetivo general este se definió: determinar la relación entre 

autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; y en cuanto 

a los objetivos específicos se planteó: determinar la relación entre autorregulación 

del aprendizaje y habilidades intrapersonales en los estudiantes de enfermería de 

preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; determinar la relación entre 

autorregulación del aprendizaje y habilidades interpersonales en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; determinar la 

relación entre autorregulación del aprendizaje y adaptabilidad en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; determinar la 

relación entre autorregulación del aprendizaje y el manejo de estrés en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023. 

 

Por último, se buscó comprobar la siguiente hipótesis general: existe una 

relación entre autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023; y las posteriores hipótesis específicas: existe una relación entre 

autorregulación del aprendizaje y habilidades intrapersonales en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; existe una 

relación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades interpersonales en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023; existe una relación entre autorregulación del aprendizaje y adaptabilidad en 

los estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023; existe una relación entre autorregulación del aprendizaje y el manejo de 

estrés en los estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, 

Cusco, 2023. 
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 II. MARCO TEÓRICO 

 

Entre las investigaciones realizadas en el contexto global se revisó a 

Nkemakolam et al. (2021), quienes a través de una investigación cuantitativa y 

correlacional examinaron a estudiantes preuniversitarios a través de sus logros 

académicos, buscando encontrar una relación con la inteligencia emocional (IE), 

interpersonal e intrapersonal y el aprendizaje autorregulado. Su muestra fue de 433 

estudiantes preuniversitarios de todo el país a quienes se entregó un cuestionario 

para medir las variables mencionadas. Los autores revelan que el desempeño 

educativo de los estudiantes fue predicho (p<0.05) positivamente por la IE 

Interpersonal (0.57) e Intrapersonal (0.343) percibida. El estudio concluye que a 

pesar de que el modelo estadístico presento algunas inconsistencias predictivas del 

aprendizaje autorregulado, este logra explicar con suficiente participación al 

rendimiento académico de los participantes del programa preuniversitario. 

 

Otra investigación fue la de Albani et al. (2023) quienes plantearon una 

investigación cuantitativa correlacional para examinar el impacto del Rasgo 

Inteligencia emocional en las estrategias de Aprendizaje Autorregulado dentro de 

un contexto de COVID-19, además sumaron variables indirectas de interés como 

el estrés y la intolerancia a la incertidumbre, la muestra fue de 1055 estudiantes 

universitarios de Italia y el instrumento una encuesta online voluntaria. Los análisis 

mostraron que la inteligencia emocional predice positivamente (b=0,06, SE=0,02), 

todas las dimensiones del aprendizaje autorregulado y en dirección negativa (b=-

0,06, SE=0,01) con las características de estrés e intolerancia. Los autores 

concluyen que el rasgo de inteligencia emocional ayuda a estudiantes universitarios 

a manejar mejor las situaciones de estrés e inciertas para que alcancen mejores 

niveles de aprendizaje autorregulado académico. 

 

Rodríguez et al. (2021) por su parte formularon un trabajo correlacional, 

cuantitativo y transversal, para modelar la relación entre la motivación intrínseca, 

los componentes emocionales individuales y capacidad de aprendizaje autónomo 

en el área de Educación Física en México; la muestra del estudio fue de 248 

varones y 232 mujeres estudiantes de primaria procedentes de 11 colegios; en este 
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caso se aplicaron cuatro instrumentos con relación a cada variable. Los resultados 

mostraron que los niños tienen resultados elevados para motivación intrínseca, 

esfuerzo y reconocimiento emocional (1-7), otras más bajas en habilidades como 

la empatía. Los autores concluyen mediante un modelo de regresión que el 

desarrollo de inteligencia emocional, específicamente el control emocional podría 

incrementar la motivación de los estudiantes en un 31% (coef 0.31 sig.); al igual 

que un incremento en el aprendizaje autorregulado incrementaría en 15% (coef 

0.15 sig.) para autocomprobación y 21% (coef 0.21 sig.) para esfuerzo, la 

motivación de los estudiantes posiblemente causado por un interés en los temas 

de la materia. 

 

Puertas et al. (2020) por el contrario diseñaron una investigación descriptiva 

a través de un análisis documental que buscaba elaborar un metaanálisis de los 

efectos de la inteligencia emocional en el desarrollo educativo, así como los tipos 

de instrumentos que se utilizaron en cada trabajo revisado. La muestra recolectada 

se trató de 20 artículos académicos y el instrumento una ficha de análisis 

documental. Algunos resultados fueron que la producción de estudios sobre el tema 

va en aumento durante las últimas dos décadas y con presencia en diversos países. 

El trabajo concluye que el tamaño de efecto o TE, luego de realizar un análisis de 

correlación D de Cohen, es mayor en el caso de la inteligencia emocional 

relacionada con la educación infantil (TE=0.95) y la educación universitaria 

(TE=0.77), siendo los programas de duración media los de mayor efectividad en los 

artículos revisados. 

 

Por último, Cuevas (2022) utilizó una metodología cuasiexperimental mixta 

para investigar la implementación de un mapa de empatía que buscaba incrementar 

la autorregulación y la inteligencia emocional en los estudiantes que inician una 

asignatura. El objetivo principal de la investigación fue verificar la influencia del 

mapa de empatía activa con enfoque emocional en la autorregulación. La muestra 

consistió en 30 estudiantes y el instrumento aplicado fue un mapa de empatía. Los 

resultados señalaron que las dimensiones de percepción previa y posterior no 

alcanzaron una relación satisfactoria (p>0.05) no significativa, aunque se logró un 

resultado significativo con las dimensiones de esfuerzo y resultados deseados (P = 
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0.876*) a través de una correlación de Pearson. El estudio concluye con lo 

determinante que puede ser para los estudiantes, el contar con una herramienta de 

concentración que incentive la autodeterminación cognitiva y emocional. 

 

Con respecto a estudios elaborados dentro del contexto nacional se encontró 

la investigación de Coba (2022) realizó un estudio cuantitativo correlacional para 

inferir la asociación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado 

en estudiantes de sexto grado de una Institución Educativa de Lima Metropolitana. 

La muestra se determinó en 105 estudiantes de 6º grado, y la técnica de recolección 

se definió en la encuesta. Los instrumentos requeridos fueron el ICE: NA de Bar-

On y uno de elaboración propia para la variable de aprendizaje autorregulado. Los 

resultados más relevantes señalaron que los estudiantes tenían un grado regular 

en su análisis descriptivo para ambas variables, además el análisis inferencial 

mostro que ambas variables presentan una correlación directa y significativa 

indicada por un valor Rho de 0.818; esta relación significativa también fue 

determinada para la variable de IE y todas las dimensiones por separado del AA. 

El autor concluye que estas variables son determinantes en el mediano plazo para 

definir el logro educativo y social de los estudiantes. 

 

Delgadillo (2020) realizó un estudio en Lima para calcular el grado de 

relación entre la IE y el AA en estudiantes de enfermería. La investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo y utilizó un diseño no experimental transversal. La muestra de 

la investigación fue de 66 estudiantes de I, II y III ciclo universitario y el instrumento 

aplicado fue un cuestionario validado de investigaciones previas. Tampoco se 

especificaron los instrumentos utilizados para medir las variables. Los resultados 

señalan que el nivel de inteligencia emocional mayoritario fue adecuado (66.7%) y 

en cuanto al aprendizaje autorregulado bueno (74.2%). El estudio concluye que 

existe una relación significativa positiva baja (Rho=0.283) entre las variables 

analizadas, sugiriendo que las habilidades emocionales altas permiten desarrollar 

las capacidades necesarias para completar una educación universitaria de forma 

personal y suficiente para las necesidades actuales. 
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Cosi et al. (2023) realizaron una investigación no experimental, planteada en 

un enfoque correlacional y transversal. El objetivo de los autores fue medir la 

relación entre las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado en 

estudiantes universitarios de primeros ciclos. En total se registró a 344 estudiantes 

que conformaron la muestra final, a quienes se presentó dos cuestionarios 

validados por expertos y por un test de confiabilidad, para obtener resultados 

representativos. Los resultados principales indicaron que las variables se 

encontraron significativamente vinculadas (r = 0.67 p < .001), por lo que se aceptó 

la primera hipótesis de investigación. Las conclusiones alcanzadas fueron que se 

alcanzó a comprobar todas las hipótesis del estudio, demostrando un alto grado de 

relación entre ambas variables y señalando la importancia de considerar estos 

aspectos en el apoyo universitario. 

 

Muñoz (2021) quien a través de una investigación correlacional busca 

encontrar el grado de asociación de los indicadores de autorregulación y 

rendimiento académico, para conocer como los estilos de aprendizaje influyen en 

un mejor o peor rendimiento durante clases; su muestra de trabajo agrupo a 136 

estudiantes universitarios de 3 casas de estudios privadas de Lima, con dos 

instrumentos validados y de escala de Likert. Los resultados demostraron que 

existe una correlación positiva débil (rho=0.285) y significativa (p<0.05) entre las 

variables de estudio, concluyendo que el impulso de estrategias de autorregulación 

académica es importante para promover una mejora progresiva del rendimiento de 

los estudiantes universitarios. 

 

Morales (2023) planteó un estudio explicativo, guiado por un diseño no 

experimental en un periodo transversal y por un enfoque cuantitativo correlacional. 

Tuvo como meta central medir la causalidad de la IE sobre el desarrollo de la AA. 

Su muestra fue definida por muestreo aleatorio simple en 132 estudiantes 

universitarios de la carrera de terapia ocupacional en Lima, en el año 2022, para lo 

cual diseño dos instrumentos de recolección de información, ambos validados por 

expertos y calificados por el estadístico Alfa de Cronbach para incrementar su 

validez al aplicarse. Los resultados principales indicaron que la AA depende al 

60.3% de la IE, con un coeficiente de Wald = 29.23 > 4 y significancia menor a 0.05, 
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las conclusiones indican que se determinó una influencia entre la inteligencia 

emocional sobre la autorregulación del aprendizaje, para lo cual se puede afirmar 

que un mejor manejo y desarrollo emocional se ver reflejado positivamente en su 

rendimiento académico. 

 

Con respecto a la primera variable autorregulación del aprendizaje se tomó 

como teoría principal a la de Zimmerman (2000), que es la Teoría del Modelo Cíclico 

de Fases quien describe la autorregulación del aprendizaje en función de la 

interacción que se produce entre los procesos cognitivos y motivacionales a lo largo 

de sucesivos ciclos de retroalimentación. Según este modelo, el proceso de 

autorregulación consta de tres pasos: la planificación del alumno para analizar una 

tarea, medir su capacidad para realizarla, y planificar su proceso; la ejecución de la 

actividad; y la autorreflexión del alumno para calificar sus acciones y explicar los 

motivos de los resultados obtenidos. Es importante medir en qué nivel de 

autorregulación se encuentran los estudiantes universitarios, pues de los resultados 

se extrae si son capaces de organizar su tiempo adecuadamente, establecer metas 

académicas, lograr ejecutar lo planeado y principalmente entender las razones 

implícitas en su desempeño, calificaciones e interés por su carrera. 

 

En referencia a la variable autorregulación del aprendizaje, se pueden 

encontrar diversos conceptos a través del tiempo, algunos de los más recientes son 

la de Yilmaz & Sonmez (2022) quienes la definen como la autogeneración y 

adaptación de pensamientos, sentimientos y acciones en busca del logro de metas 

personales, asimismo añaden que alcanzar un nivel óptimo en este tipo de 

capacidad depende del proceso mental de uno mismo y de las base de autoeficacia 

que haya sido capaz de desarrollar el individuo. Otra definición es la propuesta por 

Panadero et al. (2021) quienes mencionan que se considera como parte de las 

estrategias de aprendizaje tradicionales, con un control personal de las fases 

cognitivas, metacognitivas y conductuales, que suman otros tipos de estrategias 

como la regulación emocional y motivación. 

 

Entre las dimensiones de la primera variable está el procesamiento ejecutivo 

definido por Lengetti et al. (2020) como una característica de la autorregulación que 
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es desarrollado por las personas más capacitadas, consiste en uso selectivo de 

procesos para cada actividad aprendida, es decir, partir desde la previsión hasta la 

acción, como el autor menciona muchas veces los más capacitados cuentan con 

un autocontrol y disciplina minuciosa para cualquier meta de autoaprendizaje. Por 

su parte en educación Drigas & Mitsea (2021) mencionan que es el componente 

metacognitivo de la memoria con la capacidad de supervisar y controlar los 

procesos personales, está muy relacionada a la atención para supervisar, 

gestionar, dirigir y regular continuamente procesos en base a la demanda requerida 

de cada aprendizaje. 

 

La segunda dimensión se trata del procesamiento cognitivo, en este caso 

Morrison & Jacobsen (2023) indican que es un constructo del conocimiento que 

está relacionado con los demás y el pensamiento crítico de las actividades 

personales; esta dimensión agrupa una serie de eventos dentro de su concepción, 

el evento desencadenante que significa reconocer un problema, el de exploración 

que implica gestionar soluciones, integrar o conectar ideas, y resolver mediante 

nuevas ideas el problema para evaluar lo realizado de forma crítica. Por su parte 

Sweller (2020) menciona que el conocimiento ocurre en dos procesos cognitivos, 

el primero hace referencia a la memoria de trabajo o primaria donde la capacidad y 

duración de la información es limitada ya que se tuvo un primer acercamiento con 

el conocimiento, en base a las capacidades personales esta ingresa a la memoria 

permanente donde la cantidad es ilimitada y la información permite influir en las 

acciones del entorno que requiere el estudiante.  

 

La tercera dimensión se refiere a el uso y control de ambiente, donde Watson 

(2023) menciona que, dentro de los cambios educativos, muchas veces las 

transiciones del ambiente pueden ser traumáticas, estresantes y abruptas para los 

estudiantes; el uso y control de esta dimensión implica moverse y acostumbrares a 

las transformaciones alrededor para beneficiarse e impulsar el autoaprendizaje con 

nuevas herramientas. Previamente Torrano et al. (2017) mencionan que es un 

punto significativo para el logro de la autorregulación educativa, poder planificar y 

controlar los recursos que demandan cada tarea, así como generar un ambiente de 

aprendizaje propio que sea adecuado para el estudio, con acceso a información y 
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que ofrezca soluciones a las dificultades del aprendizaje autorregulado (Alanya-

Beltran et al., 2023; Velarde-Vela et al., 2023). 

 

En cuanto a la segunda variable de estudio inteligencia emocional se revisó 

como principal referencia a la Teoría de la Inteligencia Emocional según Goleman 

(1995), quien busca explicar la relación cíclica cognitiva desde una perspectiva más 

amplia a la lógica y racional. La autoconciencia emocional en este sentido se trata 

de reconocer y comprender las propias emociones, este concepto agrupa las 

definiciones de autocontrol emocional como capacidad de regular las emociones 

propias, de motivación como la habilidad de motivarse a uno mismo y mantener el 

entusiasmo por el logro de metas, de empatía como la destreza de reconocer las 

emociones de los demás y responder adecuadamente, y de las habilidades sociales 

que muestran el nivel en que un individuo genera y mantiene vínculos saludables 

con otras personas. Según el autor, estas capacidades son esenciales para leer y 

gestionar las emociones propias y ajenas, en el ámbito universitario es necesario 

que los estudiantes cuenten con aptitudes para poder sobrellevar momentos de 

estrés constantes, donde no siempre coincidirán ideológicamente con los 

compañeros de clase y pasaran por cambios emocionales que necesitan identificar 

parar que no afecten su rendimiento académico. 

 

En cuanto a las definiciones de la segunda variable de esta investigación 

que es la inteligencia emocional, Pirsoul et al. (2023) define este término 

científicamente como la habilidad de una persona de manejar y adaptar 

sentimientos, emociones personales o ajenas, además de contar con la capacidad 

de clasificarlas y utilizar solo la información que guie la idea y las acciones que 

busca. En este caso también se encontró el concepto de Yang & Duan (2023) que 

en el mismo sentido mencionan que es la capacidad de un individuo de 

comprender, aplicar y manejar las emociones, las personas con un alto nivel de 

inteligencia emocional son conscientes de sus propias emociones y las de su 

alrededor, pueden manejar pensamientos y comportamientos con esta información 

y regular sus emociones para adaptarse al ambiente o contexto que lo requiera. 
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La primera dimensión de la segunda variable es la habilidad intrapersonal, 

definida por He et al. (2023) como la capacidad personal de entender e identificar 

emociones, fortalezas y debilidades propias, así como la capacidad de encontrar 

solución a problemas del pensamiento interno. Previamente Hu et al. (2022) 

explicaron que esta habilidad se refiere, en el caso de un grupo social, 

principalmente al direccionamiento de coincidir temporalmente con los 

comportamientos de otras personas, comparando los contenidos que se tratan y la 

interacción dinámica con los demás, concluimos en un nivel de interacción social 

optimo, que depende principalmente del nivel emocional en el que se encuentren 

todos los participantes de una actividad educativa. 

 

La segunda dimensión de esta variable se refiere a la habilidad interpersonal, 

en este caso He et al. (2023) menciona que es un tipo de inteligencia que permite 

comprender y reconocer el estado de ánimo de las personas, junto a sus 

preocupaciones, motivaciones e intenciones. En cambio, Niven (2022) explica que 

es un proceso formado para propósitos de cambiar las emociones de otras 

personas, aunque guarde una alta relación con las capacidades intrapersonales, 

esta se refiere a la capacidad predictora de los estados de ánimo y las emociones 

en otras personas. 

 

Continuando con la definición de la tercera dimensión que se refiere a la 

adaptabilidad, en términos sencillos Putwain et al. (2023) es la respuesta a 

contextos con nuevas, inciertas y cambiantes situaciones, frente a este tipo de 

momentos las personas altamente adaptables son capaces de controlar las 

emociones, los pensamiento y comportamientos para no ser perjudicadas por ellas. 

También mencionan que esta habilidad es muy útil en el ámbito académico donde 

ocurren cambios inesperados frecuentemente. Otra definición es la Leung et al. 

(2022) que conceptualizan la adaptabilidad como la agrupación de capacidades 

psicológicas entrelazadas para formar estrategias y acciones de adaptación frente 

a los cambios del exterior, estas capacidades están relacionadas fuertemente a la 

autorregulación y a las competencias emocionales. 
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Finalmente, la cuarta dimensión es el manejo del estrés, donde Walsh et al. 

(2022) explica que se trata de una intervención psicosocial originada dentro de una 

persona, para generar una valoración armónica de lo que pasa con su nivel de 

tensión por algún hecho, además de incluir la adaptación fisiológica que esta 

requiera. Por su parte Shoaib et al. (2022) mencionan que en educación el manejo 

del estrés es indispensable para mantener un rendimiento periódico, a pesar de que 

se realiza de forma interna también existen factores que ayudan a su regulación 

dese el exterior como los líderes de grupo o docentes que apoyen a los estudiantes, 

también mencionan que existen diversos métodos de desarrollo para un optimismo 

frente al estrés que pueden ayudar a solucionar parcialmente este síntoma.  

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, en relación a este 

enfoque Hernández et al. (2014) definen la investigación cuantitativa como aquella 

que mide la información utilizando valoraciones numéricas y estadísticas para 

analizar los datos, probar ideas y comprobar hipótesis. El proceso de hacer una 

investigación cuantitativa sigue pasos específicos, se basa en la lógica y busca 

entender la realidad de manera objetiva. También se revisó a Monje (2011) que 

explica que estos estudios buscan generar explicación a fenómenos delimitando 

puntos de medición estandarizados de las fuentes de información, en otras 

palabras, tratan de reducir el valor, opinión o actitudes a rangos numéricos que 

permitan un análisis que no se podría completar en un estudio cualitativo. 

 

El tipo de investigación es básica, al respecto Muntané (2010) explica que 

este tipo de investigación se puede denominar como pura o teórica, ya que nace 

de un análisis teórico y se mantiene en él, su objeto es principalmente incrementar 

los conocimientos científicos sobre el tema. Por su parte, Escudero et al. (2018) 

comparten esta definición, mencionando que está encaminada a descubrir o 

complementar principios o relaciones básica, que profundicen en los conceptos 

actuales de la ciencia y que sirva de punto de partida para estudios 

fenomenológicos.  

 

Se planteó un diseño no experimental, como explica Castro et al. (2023)  este 

estudio se caracteriza porque el investigador no realiza ninguna manipulación sobre 

las variables y por el contrario se recolecta la información directamente de su 

contexto. Otra explicación es la de Frías y Pascual (2021) donde estas 

investigaciones no buscan un tipo de causalidad entre variables, se limitan solo a 

medir un grado de asociación por lo que no existe influencia del investigador sobre 

la fuente de datos. 
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En relación al diseño es transversal, cuya definición mencionada por 

Hernández y Mendoza (2018) quienes indican que este estudio se centra en realizar 

la recolección de los datos en un solo momento de tiempo, es decir aplicar las 

encuestas en una sola ocasión por lo que está fuertemente relacionado a los 

trabajos descriptivos.  En otra publicación Hernández et al. (2019) enfatiza que la 

recolección de datos se realiza en un tiempo único, ya que tiene el objetivo de 

describir y analizar las variables en el momento dado por el investigador, es realizar 

una fotografía de los eventos en esa fecha. 

Para la presente investigación se consideró un alcance o nivel correlacional. 

Una definición interesante es la de Arias y Covinos (2021) quienes explican que 

este alcance tiene el propósito principal de conocer la relación entre dos variables, 

estas se basan en la comprobación de hipótesis, los autores mencionan que no se 

debe plantear variable dependiente e independiente, ya que la relación se puede 

medir en cualquier orden no hay prevalencia de una sobre la otra. De igual forma 

Gallardo (2017) menciona que los estudios correlacionales tienen como finalidad 

encontrar un grado de asociación, recalcando la no causalidad, entre dos o más 

conceptos, dimensiones o variables de investigación. Gráficamente esta relación 

se puede expresar de la siguiente manera: 

Dónde: 

n= Muestra de investigación 

r= Relación 

V1= Variable 1 

V2= Variable 2 
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3.2 Variables y operacionalización 

 

La primera variable es autorregulación del aprendizaje delimitada por tres 

dimensiones de interés que son procesamiento ejecutivo, procesamiento cognitivo, 

y uso y control de ambiente. La segunda variable es inteligencia emocional, la cual 

se clasifica en cuatro dimensiones principales, la habilidad intrapersonal, la 

habilidad interpersonal, adaptabilidad y el manejo de estrés. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo  

 

La población de esta investigación consideró a los alumnos matriculados en 

la escuela profesional de enfermería para el noveno ciclo de una universidad 

pública de Cusco, que se encontraban cursando el semestre académico 2023-I. por 

ello se tomó como unidad muestral a cada alumno de la carrera que cumpla con los 

criterios necesarios.  En este caso se trató de 48 alumnos matriculados, los cuales 

tuvieron como criterios de inclusión que se hayan matriculado en cursos de noveno 

ciclo para el semestre académico 2023 – I, que presentaban un historial de 

asistencias positivo a clases y que decidieron de forma voluntaria participar en el 

llenado del cuestionario. En cuanto a los criterios de exclusión no se consideró a 

los estudiantes que solo lleven dos o menos cursos de noveno semestre, tampoco 

a aquellos que a pesar de estar matriculados no asistieron a clases o estén sujetos 

a una dispensa académica, y también a los alumnos que no estén cómodos con la 

participación de la investigación. 

 

Con referencia a la muestra de investigación, Porras (2017) menciona que, 

desde una perspectiva estadística, la recopilación de información y datos científicos 

proviene de la población de estudio, aunque existen complicaciones que dificultan 

por acceso o tamaño que esto se pueda realizar, por lo que una muestra debe 

asegurar, sobre todo, la representatividad de toda la población. En este caso, la 

población del estudio no se consideró demasiado numerosa, además se contó con 

los recursos necesarios para llevar a cabo la encuesta, por lo que se optó en 

considerar en la investigación a todos los estudiantes de la población, si obtener 

una muestra específica, realizando un muestreo censal. 
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El muestreo se determinó de forma censal, explicado por Byjus (2023) como 

un método de censo es el proceso de la lista estadística en el que se analizan todos 

los miembros de una población. La población se relaciona con el conjunto de todas 

las observaciones en cuestión. También como señala Surbhi (2017) este método 

consiste en recopilar y registrar sistemáticamente información sobre todos los 

miembros de la población de estudio, este muestreo define un subconjunto de toda 

la población que representa adecuadamente la información que propone la 

investigación, en todas sus características. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica de recolección de información de este estudio fue la encuesta, 

definida por Arias (2021) como una herramienta que será aplicada solo a personas 

que facilita el acceso y categorización de las opiniones, comportamientos o 

percepciones, generalmente se establece un orden lógico y se asigna escalas a las 

respuestas. Por su parte Katz et al. (2019) definen esta técnica como una forma de 

producción de datos, que utiliza cuestionarios estandarizados para averiguar sobre 

diversos temas de individuos o grupos, esto puede incluir acciones, pensamientos, 

opiniones, sentimientos, hábitos, entre otros factores que sean necesarios para el 

estudio. 

 

En el mismo sentido se utilizó dos cuestionarios validados como instrumento 

de recolección de información. Una definición de interés es la de Niño (2019) quien 

menciona que se trata del grupo de preguntas organizadas y estructuradas 

presentadas de forma presencial o virtual para recolectar información de un 

individuo. Adicionalmente, Pimienta y De la Orden (2017) explican que es uno de 

los instrumentos más utilizados y añaden que este puede ser validado y adaptado 

con mayor facilidad para nuevas investigaciones. Para el caso específico de esta 

investigación se utilizó dos cuestionarios identificados, el primero se trata del 

Inventario del aprendizaje autorregulado de Noriega (2020) y el segundo el 

Cuestionario sobre la Inteligencia Emocional de Garay (2022). Ambos fueron 
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adaptados en redacción, duración y presentación al contexto especifico de 

estudiantes universitarios. 

 

3.5 Procedimientos  

 

La etapa de recolección de información se realizó en completa coordinación 

con el  departamento académico de la facultad de enfermería, en este sentido se 

inició solicitando el permiso para la investigación redactando una carta de 

presentación expedida por nuestra universidad explicando los motivos académicos 

que incentivaban la investigación, posteriormente se coordinó sobre el número de 

alumnos de preinternado, con estos datos se presentó una solicitud a las docentes 

responsables  de dichos alumnos para coordinar el lugar, fecha y hora de la 

aplicación de las encuestas; el día de la ejecución se explicó a los alumnos, antes 

de ejecutar el proceso de recolección de datos, sobre el tema de investigación, el 

objetivo de la investigación y sobre todo que los datos proporcionados serán 

debidamente  protegidos; luego en una tiempo aproximado de 25 minutos se 

procedió a llenar las encuestas donde la investigadora estuvo pendiente ante 

cualquier duda de los alumnos. Al finalizar la encuesta se recolectaron las hojas y 

se agradeció la participación de los estudiantes y la colaboración de las docentes 

responsables del grupo de alumnos. 

 

3.6 Método de análisis de datos   

 

Los datos recolectados fueron procesados mediante el uso de una hoja de 

cálculo de Excel para realizar el ordenamiento de la información; una vez 

ordenados los datos se procedió a importar los datos al paquete estadístico   SPSS 

obteniendo un primer análisis descriptivo de los resultados usando tablas de 

frecuencia par su mejor comprensión; posteriormente para llevar a cabo la 

comprobación de hipótesis se realizó un análisis inferencial, realizando una 

evaluación previa sobre la distribución de los datos en cada variable mediante una 

prueba de normalidad, optando  realizar la prueba de Shapiro-Wilk debido a que 

nuestra población se encuentran por debajo de 50. Luego para obtener la 

correlación de las variables se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Rho 
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de Spearman, para interpretar el nivel de correlación se realizó en base a la escala 

propuesta por Illowsky y Dean (2022) y finalmente la comprobación de la hipótesis 

de la investigación. 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

Esta investigación siguió los principios éticos de investigación, el primero se 

refiere a la beneficencia, explicada por Martín (2013) como la completa intensión 

de hacer el mayor bien a los participantes de la investigación, respetando su opinión 

y decisión para participar en el estudio. Seguido por el principio de no maleficencia, 

definido por Riquelme et al. (2016) como aquel destinado al rechazo voluntario a 

perjudicar o causar daño a los participantes de la investigación, además no solo de 

forma académica, sino en el trato y la relación con los participantes. El posterior es 

el principio de autonomía, como menciona Dos Santos (2017) se conoce como la 

libertad de elección y corresponde a la capacidad de elegir de un participante entre 

dos opciones opuestas de acceso o rechazo a realizar el estudio, sin 

condicionantes, respetando su creencia, religión, valores y cualquier aspecto que 

pueda implicar la investigación. Por último, se sigue el principio de justicia, este 

como señalan Prats et al. (2016) está implicado dentro de los tres anteriores, ya 

que se basa en el tato igualitarios a todos los participantes, esto implica ser justos 

con la distribución de los recursos y donde destinar el presupuesto de la 

investigación.  
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IV. RESULTADOS 

 

Los resultados de investigación se presentan de dos formas 

complementarias, la primera será a través de un análisis descriptivo donde se 

presentan los niveles alcanzados por los estudiantes luego de completar los 

instrumentos, y la segunda a través de un análisis inferencial para comprobar las 

hipótesis propuestas. Por lo cual se inicia con las siguientes tablas: 

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias variable autorregulación del aprendizaje y 

dimensiones 

 
V 

Autorregulación 
del aprendizaje 

D1 
Procesamiento 

ejecutivo 

D2 
Procesamiento 

cognitivo 

D3 
Uso y manejo de 

ambiente 

 F % F % f % F % 

Bajo 1 2,1 1 2,1 2 4,2 0 0 

Medio 36 75,0 38 79,2 33 68,8 32 66,7 

Alto 11 22,9 9 18,8 13 27,1 16 33,3 

Total 48 100,0 48 100,0 48 100,0 48 100,0 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Como se observa en la tabla 1, del total de 48 estudiantes encuestados 

sobre la variable de autorregulación del aprendizaje se observó que el 2.1% resulto 

en un nivel bajo con referencia a esta capacidad, un 75% en un nivel medio y el 

22.9% en un nivel alto. De la misma forma, la primera dimensión procesamiento 

ejecutivo presento un 2.1% de los encuestados en un nivel bajo, un 79.2% en un 

nivel medio y un 18.8% en un nivel alto. Para el caso de la segunda dimensión 

procesamiento cognitivo, un 4.2% tenía un nivel bajo, un 68.8% de nivel medio y un 

27.1% de nivel alto. Finalmente, la tercera dimensión sobre el uso y manejo de 

ambiente muestra que ninguno de los encuestados se encuentra en nivel bajo, un 

66.7% en nivel medio y un 33.3% en nivel alto. 
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Tabla 2  

Distribución de frecuencias variable inteligencia emocional y dimensiones 

 V 
Inteligencia 
Emocional 

D1 
Habilidades 

Intrapersonales 

D2 
Habilidades 

interpersonales 

D3 
Adaptabilidad 

D4 
Manejo de 

estrés 

 
f % f % f % f % f % 

Deficiente 3 6,3% 10 20,8% 2 4,2% 1 2,1% 5 10,4% 

Adecuada 41 85,4% 34 70,8% 16 33,3% 37 77,1% 41 85,4% 

Desarrollada 4 8,3% 4 8,3% 30 62,5% 10 20,8% 2 4,2% 

Total 48 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Como se observa en la tabla 2, de los 48 estudiantes encuestados un 6.3% 

se encuentra en el nivel deficiente con referencia a los aspectos de inteligencia 

emocional, un 85.4% se encontró en el nivel adecuado luego de aplicar el 

instrumento, y un 8.3% logro un nivel desarrollado. En relación con la dimensión de 

habilidades intrapersonales, un 20.8% fue de nivel deficiente, un 70.8% de nivel 

adecuado y un 8.3% de nivel desarrollado. Por el lado de la dimensión de 

habilidades interpersonales, un 4.2% fue de nivel deficiente, un 33.3 % de nivel 

adecuado y un 62.5% desarrollado. También se observó la dimensión 

adaptabilidad, en la cual un 2.1% resulto en nivel deficiente, un 77.1% de nivel 

adecuado, y un 20.8% de nivel desarrollado. Por último, la dimensión de manejo de 

estrés presentó que el 10.4% tenía un nivel deficiente, el 85.4% un nivel adecuado 

y un 4.2% de nivel desarrollado. 
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Para llevar a cabo la comprobación de hipótesis a través de un análisis 

inferencial, se realizó una evaluación previa sobre la distribución de los datos en 

cada variable mediante una prueba de normalidad, como explica Romero (2016) 

esta prueba determina como se distribuyen los datos y a que modelo inferencial se 

debe recurrir, es así como se optó por realizar la prueba de Shapiro-Wilk debido a 

que los casos se encuentran por debajo de 50. Gallardo (2017) menciona que para 

este análisis se formulan dos hipótesis de comprobación sobre la normalidad de los 

datos: 

 

Hipótesis nula (H0): Los datos recolectados tienen una distribución normal. 

Hipótesis alterna (H1): Los datos recolectados no tienen una distribución normal. 

 

Tabla 3 

Prueba de Normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Autorregulación del aprendizaje ,975 48 ,384 

Inteligencia emocional ,962 48 ,127 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Los resultados de la tabla 3 muestran para el caso de ambas variables un 

valor de significancia superior a 0.05; para la variable de autorregulación del 

aprendizaje se obtuvo el valor p=0.384 y para inteligencia emocional un resultado 

de p=0.127. Estos resultados señalan el uso de una prueba estadística no 

paramétrica (Romero, 2016), en este caso se consideró el uso del Rho de 

Spearman, el cual brindo los siguientes resultados: 
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Tabla 4 

Prueba de hipótesis entre autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional 

 autorregulación 

del aprendizaje 

inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

autorregulación 

del aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,451** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 48 48 

inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

,451** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 48 48 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Se observa en la Tabla 4, que la prueba de correlación entre autorregulación 

de aprendizaje e inteligencia emocional obtuvo un valor p = 0.001, que se afirma 

existe correlación entre ellas; y un coeficiente Rho = 0.451, en base a la definición 

de Illowsky y Dean (2022), establecen que un valor entre 0.4 y 0.6 es considerado 

dentro del rango moderado, por tanto, el valor obtenido de Rho es moderado; que 

sugiere que ambas variables tienden a variar en un mismo sentido, pero no de 

forma totalmente lineal o proporcional, existiendo otros factores que influyen en 

ellas.  
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Tabla 5 

Prueba de correlación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades 

intrapersonales 

 autorregulación 

del aprendizaje 

habilidades 

intrapersonales 

Rho de 

Spearman 

autorregulación 

del aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,318* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 48 48 

habilidades 

intrapersonales 

Coeficiente de 

correlación 

,318* 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

N 48 48 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Se observa en la Tabla 5, que la prueba de correlación entre autorregulación 

de aprendizaje y la dimensión habilidades intrapersonales obtuvo un valor p = 

0.028, que se afirma existe correlación entre ellas; y un coeficiente Rho = 0.318, en 

base a la definición de Illowsky y Dean (2022), establecen que un valor entre 0.3 y 

0.4 es considerado dentro del rango moderado bajo, por tanto, el valor obtenido de 

Rho es moderado bajo; este resultado se encuentra por debajo del nivel moderado, 

debido a que la relación con la que cambian ambas variables difiere de forma más 

notoria, aunque sigue estableciendo una tendencia clara y en el mismo sentido. 
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Tabla 6 

Prueba de correlación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades 

interpersonales 

 autorregulación 

del aprendizaje 

habilidades 

interpersonales 

Rho de 

Spearman 

autorregulación 

del aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,243 

Sig. (bilateral) . ,095 

N 48 48 

habilidades 

interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 

,243 1,000 

Sig. (bilateral) ,095 . 

N 48 48 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Se observa en la Tabla 6, que la prueba de correlación entre autorregulación 

de aprendizaje y la dimensión habilidades interpersonales obtuvo un valor p = 

0.095, el resultado niega que existe una relación significativa entre ellas en base a 

la definición de Illowsky y Dean (2022), explican que cuando se trata de un valor de 

significancia por encima del margen de error (5% o 0.05) no hay suficiente evidencia 

estadística para comprobar la relación, y por el contrario puede tratarse de 

coincidencias entre resultados, volviendo el resultado no interpretable. 
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Tabla 7 

Prueba de correlación entre autorregulación del aprendizaje y adaptabilidad 

 autorregulación 

del aprendizaje 

Adaptabilidad 

Rho de 

Spearman 

autorregulación 

del aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,378** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 48 48 

adaptabilidad Coeficiente de 

correlación 

,378** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 48 48 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Se observa en la Tabla 7, que la prueba de correlación entre autorregulación 

de aprendizaje y la dimensión adaptabilidad obtuvo un valor p = 0.008, que se 

afirma que existe correlación entre ellas; y un coeficiente Rho = 0.378, en base a la 

definición de Illowsky y Dean (2022), establecen que un valor entre 0.3 y 0.4 es 

considerado dentro del rango moderado bajo, por tanto, el valor obtenido de Rho 

es moderado bajo; este resultado se encuentra en el rango de relación donde se 

tiene un tendencia y sentidos definidos, pero sin establecer una proporción 

específica, es decir que no se puede determinar con precisión el cambio que 

representa una variación sobre otra. 
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Tabla 8 

Prueba de correlación entre autorregulación del aprendizaje y manejo de estrés 

 autorregulación 

del aprendizaje 

manejo de 

estrés 

Rho de 

Spearman 

autorregulación 

del aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,383** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 48 48 

manejo de estrés Coeficiente de 

correlación 

,383** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 48 48 

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

Se observa en la Tabla 8, que la prueba de correlación entre autorregulación 

de aprendizaje y la dimensión manejo de estrés obtuvo un valor p = 0.007, que se 

afirma que existe correlación entre ellas; y un coeficiente Rho = 0.383, en base a la 

definición de Illowsky y Dean (2022), establecen que un valor entre 0.3 y 0.4 es 

considerado dentro del rango moderado bajo, por tanto, el valor obtenido de Rho 

es moderado bajo; este resultado explica parte de los cambios simultáneos en los 

resultados de una variable con otra, aunque aún existen otros factores externos no 

considerados que complementan esta variación. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El resultado principal de la presente investigación comprobó la hipótesis 

general  a través de una prueba de correlación rho de Spearman entre las variables 

de autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional de estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023; en la cual se 

obtuvo un coeficiente rho = 0.45 que indicó una relación moderada, donde ambas 

variables tienden a fluctuar y variar de forma sincronizada aunque sin llegar a una 

misma equivalencia que estaría explicada por factores externos, así como un valor 

p = 0,001 que indicaba su significancia, en la práctica esta relación señala que 

aquellos estudiantes que presentan mejores capacidades de autopercepción y 

empatía emocional, junto a un manejo del cambio y de eventos estresantes, son 

también aquellos que elaboran mejores estrategias y herramientas para continuar 

aprendiendo y repasando fuera de sesiones de clase. 

 

Teóricamente esto concuerda con Zimmerman (2000) quien en su teoría 

señala que el proceso de autorregulación del aprendizaje es un factor que depende 

de la capacidad de análisis y reflexión de los alumnos, y esta guarda estrecha 

relación con las capacidades de autoconocimiento y autocontrol emocional, 

principalmente en momentos donde se debe superar etapas de presión y cambios 

en su entorno que podrían afectar su desempeño académico, este caso se vio 

amplificado por la pandemia y las distintas formas en que se sobrellevo por cada 

estudiante. También se debe mencionar a Goleman (1995) quien en su teoría 

explica que para el caso académico, los estudiantes universitarios están expuestos 

a un entorno ideológico variado frente a sus compañeros y deben contar con la 

madurez emocional para sobrellevar este ambiente y no generar problemas de 

estrés, en este caso se pueden presentar desde malas influencias hasta sobrecarga 

de labores en clases; también explica que a su edad la mayoría debe de completar 

de formar su capacidad emocional individual. 

 

En cuanto a los antecedentes revisados se encuentra interesante la 

investigación de Cosi et al. (2023) quienes determinaron un mayor grado de 

relación al trabajar con una muestra superior en términos numéricos de 344 
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estudiantes universitarios, para estos autores el valor de correlación fue un rho = 

0.67 que indicaba una relación moderada alta, además de ser significativa (p = 

0.00), en su caso estos resultados son representativos e ideales para iniciar con 

una estrategia de regulación académica y gestión de emociones a mayor nivel ya 

que se encuentra en un rango donde las variables presentan cambios aún más 

similares. Asimismo, Coba (2022) obtuvo para la misma relación un coeficiente rho 

= 0.818 que indica un grado de relación alta y explica en mayor medida ambas 

variables; la diferencia se encuentra en la muestra ya que el autor trabajo con niños 

de sexto de primaria, para los cuales llevar una auto preparación académica es más 

sencillo, además no pasan en su mayoría por cambios tan repentinos y estresantes 

como lo hace un universitario. Por último, Delgadillo (2020) también concluyo en 

que existía una relación positiva, aunque baja (rho = 0.283) entre ambas variables; 

en general estos trabajos coinciden en la falta de atención de forma educativa y 

psicológica para estudiantes universitarios y de colegio. 

 

Respecto al primer objetivo específico, se determinó una relación 

significativa entre autorregulación del aprendizaje y habilidades intrapersonales con 

una rho = 0.318 y p = 0.028, lo cual hace sentido debido a que ambas capacidades 

se refieren a un autocontrol y determinación para realizar actividades con voluntad 

propia, aquellos que logran ser independientes emocionalmente son más seguros 

y toman mejores decisiones sobre su aprendizaje. Estos resultados son 

contrastables con los de Nkemakolam et al. (2021), quienes al trabajar con 

estudiantes preuniversitarios no pudieron encontrar una correlación predictiva entre 

estas variables, aunque sí lo hicieron de forma significativa con el rendimiento 

académico de los estudiantes (p<0.05). Conceptualmente He et al. (2023) explican 

que esta dimensión es una capacidad personal de comprenderse con uno mismo 

en todo aspecto y se relaciona con la solución de problemas de forma interna, por 

ende, comparten con la autorregulación del aprendizaje la característica de 

depender de uno mismo, el problema surge con la carencia de esta habilidad 

durante el crecimiento ya que también limita un desarrollo de la capacidad de 

aprender individualmente. 
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En cuanto al segundo objetivo específico, no se encontró una relación 

significativa entre autorregulación del aprendizaje y habilidades interpersonales 

debido a que el valor p = 0.095 no permitía mayor análisis, este resultado explica 

como algunas capacidades sociales no condicionan la educación de un 

universitario puesto que, si tiene las habilidades necesarias, será capaz de diseñar 

nuevas estrategias de aprendizaje por sí mismo, a pesar de tener en ciertos 

momentos carencias sociales y de relación con compañeros y profesores. Este 

resultado discrepa de lo mencionado por Rodríguez et al. (2021) quienes, al realizar 

su investigación en niños, si encontraron que el aprendizaje autorregulado en esa 

área se relacionaba con la motivación y la relación entre estudiantes, siendo la edad 

una posible condición para este resultado. Por su parte, Niven (2022) en su 

concepto señala que esta dimensión se relaciona más a la capacidad personal de 

predecir y entender el estado de ánimo de otras personas por lo que no se 

encuentra una condición suficiente para que cambie el sentido de un estudiante en 

su forma de aprender de forma autónoma, que es donde menos requiere de otras 

personas.  

 

Considerando al tercer objetivo específico, se determinó una relación 

significativa entre la autorregulación del aprendizaje y adaptabilidad con un 

coeficiente rho = 0.378 y un valor p = 0.008, siendo la adaptabilidad un aspecto 

necesario para que un estudiante adecue fácilmente su estrategia de aprendizaje 

con el paso de los semestres, el cambio de profesores e incluso la virtualidad 

necesitan que el estudio, el repaso y la ejecución de tareas sea distinta para cada 

entorno. En este caso Morales (2023) determino que el 22.7% de sus encuestados 

estaba en un nivel bajo, un 57.6% en nivel medio y un 19.7% es nivel alto, 

manteniendo buena relación con los resultados de esta investigación, además 

señala que es difícil alcanzar un nivel alto en estas capacidades porque existen 

factores externos que la condicionan. Por su parte, Putwain et al. (2023) mencionan 

que esta dimensión se refiere a la respuesta de una persona frente a cambios, 

incertidumbres y situaciones contradictorias para el pensamiento de uno; por lo que 

si se relaciona con la autorregulación del aprendizaje se vuelve fundamental para 

cambiar por completo la forma de aprender y de manejar el tiempo y las 

responsabilidades. 
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Como ultimo resultado en base el cuarto objetivo específico, se encontró una 

relación entre autorregulación del aprendizaje y manejo de estrés con coeficiente 

rho = 0.383 y p = 0.007, señalando la importancia de no obviar la presión que 

reciben en su carrera los universitarios porque afecta la claridad con la que llevan 

su aprendizaje, en muchos casos la presión va de la mano con el desconocimiento 

emocional y personal por lo que un estudiantes llega a creer que no es afectado 

por el estrés hasta que se vuelve perjudicial académicamente. En el mismo sentido 

Albani et al. (2023) mencionaron que la inteligencia emocional predecía 

positivamente (b=0,06, SE=0,02) todas las dimensiones del aprendizaje 

autorregulado y guardaba una relación negativa con el estrés y la intolerancia 

dentro del área académica, donde a mayor estrés se reducía el nivel de aprendizaje 

autorregulado. Como definen Shoaib et al. (2022) mantener un rendimiento 

académico depende del manejo de estrés de cada estudiante, ya que algunas 

situaciones pueden alterar tanto a la persona que deja de ser responsable y 

comienza a perder interés en algo que llego a generarle rechazo, lo ideal es que no 

se maneje de forma individual, sino que se apoye en externos como profesores o 

psicólogos. 

 

Entre las fortalezas de la metodología utilizada, algunas claramente 

reconocidas fueron primeramente, que el enfoque correlacional es adecuado, ya 

que permite analizar un alto número de individuos en su muestra y sobre todo que 

no genera subjetividad en la interpretación de resultados, ya que se obtiene valores 

numéricos cerrados que están centrados solo en las respuestas de los participantes 

y no en la opinión del investigador; y segundo que trabajar con instrumentos 

validados previamente ayuda a tener preguntas más claras y relacionadas al tema, 

además de que las preguntas fueron validadas y mejoradas por recomendación de 

expertos para una aplicación más fluida y entendible de los participantes.  

 

Entre las debilidades se presentaron algunos inconvenientes relacionados 

mayormente al trabajo de campo, para empezar se depende demasiado de la 

institución universitaria, respecto a los permisos requeridos para realizar el estudio 

en temas administrativos se extiende mucho el tiempo para realizar la investigación, 
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adicionalmente el número de encuestados requiere de mayor logística para 

coordinar con el docente un momento disponible para aplicar los instrumentos, 

donde se puede dar el caso de que un mayor número de alumnos no se encuentre 

solo en un aula sino que se deba visitar varios salones en distintos cursos; algo que 

debe considerar futuros investigadores. Además, existe cierto rechazo de los 

estudiantes a llenar los cuestionarios en algunos casos, por lo que se debe dar una 

correcta explicación sobre los fines y protección de sus datos para evitar malos 

entendidos. 

 

Continuando con la relevancia del estudio, se encontró de forma práctica dos 

aspectos que pueden ayudar a mejorar los indicadores de los estudiantes en los 

siguientes semestres académicos;  el primero se refiere principalmente a la escuela 

profesional de enfermería, donde fue aplicado el instrumento de recolección y cuyos 

resultados son representativos a la carrera, en este sentido se espera que las 

conclusiones de esta investigación permitan generar un cambio en la forma de 

enseñanza a los estudiantes de la mano con los docentes para que fomenten 

nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, además desde el aspecto emocional 

se puede iniciar planes de ayuda psicológica con la base presentada en este 

estudio.  

 

El segundo aspecto está relacionado a la escalabilidad de este trabajo, ya 

que por su planteamiento y metodología se puede aplicar en otras casas de estudio 

superior e incluso con instituciones relacionadas ya sean institutos o académicas y 

que la información se vuelve igual de relevante para estos casos; además, como 

se vio en los antecedentes existen casos donde los estudiantes obtuvieron mejores 

calificaciones para sus habilidades de autorregulación del aprendizaje e inteligencia 

emocional frente a esta investigación, aunque estos resultados aún son escasos en 

comparación del número de universidades y se deben comenzar a tomar más en 

cuenta. 

 

El aporte teórico de esta investigación se puede considerar mediante 

diversos factores, tal vez el más importante se trate del aporte a la base de 

conocimientos sobre la teoría revisada de autorregulación del aprendizaje y la 
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inteligencia emocional centrada en el caso de estudiantes universitarios, sumando 

un factor de interés como fue la pandemia por COVID-19, ya que causo que la 

mayoría de estudiantes pasen por periodos amplios de cambios en su ambiente 

académico y personal, por encima de lo registrado previamente, se debe señalar 

que condiciones más altas de estrés e inconvenientes de acceso a recursos, salud, 

aspectos personales y aprendizaje de nuevas capacidades son de interés teórico 

para universidades, institutos y colegios ya que preparan una respuesta ante 

futuras caídas de rendimiento académico y calificaciones en el futuro. 

 

Otros aspectos de aporte teórico son los relacionados a temas como la 

virtualidad intempestiva y las demandas de recursos como computadoras o acceso 

a internet, en este campo fueron un nuevo reto para los estudiantes y su forma de 

aprendizaje antes de pandemia, conceptualmente en el ámbito universitario 

muchos de estos factores eran complementarios, ya que el valor del aprendizaje se 

realizaba en aulas y con trabajos físicos; esto cambio completamente y se requiere 

más información de cuánto puede incidir en la formación de jóvenes. Además, como 

aporte adicional se debe mencionar que los instrumentos de recolección fueron 

adaptados a un menor tiempo y con mayor claridad para su aplicación en este tipo 

de muestra, ya que también se formularon en un periodo anterior y con otras 

perspectivas sobre los alumnos, por lo que también son un aporte de valor para 

otras investigaciones que se lleven a cabo en contextos similares. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero, se determinó que existe una relación significativa moderada entre las 

variables de autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional (rho = 0.451) 

en los estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, 

Cusco, 2023. 

 

Segundo, se comprobó una relación significativa moderada baja entre 

autorregulación del aprendizaje y la dimensión de habilidades intrapersonales (rho 

= 0.318) en los estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad 

pública, Cusco, 2023. 

 

Tercero, no existe una relación significativa entre autorregulación del aprendizaje y 

la dimensión de habilidades interpersonales (sig > 0.05) en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023. 

 

Cuarto, se determinó que existe una relación significativa moderada baja entre 

autorregulación del aprendizaje y la dimensión de adaptabilidad (rho = 0.378) en 

los estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023. 

 

Quinto, existe una relación significativa moderada baja entre autorregulación del 

aprendizaje y la dimensión de manejo de estrés (rho = 0.383) en los estudiantes de 

enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a la decana de la facultad de enfermería considerar los 

aspectos de habilidades intrapersonales y manejo de estrés, ya que fueron los 

indicadores con mayor porcentaje en nivel deficiente en los estudiantes 

encuestados, es necesario establecer canales de comunicación abierta y 

transparente entre alumnos y docentes para que puedan expresar preocupaciones 

o sobrecargas sin temor a represarías de ningún tipo, esto se puede realizar 

mediante comités representativos, breves encuestas mensuales o buzones de 

mensajes anónimos, para que así los estudiantes tengan la libertad de poder 

expresar sus inquietudes y ellos mismos proponer alternativas de solución que los 

beneficien. 

 

Segundo: Se recomienda a la directora de departamento académico de la facultad 

de enfermería crear un sistema de apoyo psicológico individual al que puedan 

recurrir o ser enviados los estudiantes que tengan problemas de manejo emocional 

personal, al relacionarse con su educación desde el aspecto de autorregulación 

puede mejorar los procesos cognitivos y ejecutivos en el manejo de información y 

análisis de trabajos; brindar un apoyo emocional y psicológico en forma oportuna al 

estudiante permitirá actuar frente a cualquier problema que se presente durante su 

formación profesional. 

 

Tercero: De igual forma, se recomienda a los docentes de la escuela profesional a 

tomar consideración y capacitarse sobre métodos de trabajo en equipo, por medio 

de actividades más eficientes como proponer una campaña de salud sobre el tema 

del curso, que fomente la interacción entre alumnos y docentes además de la 

empatía e interacción entre compañeros, con exposiciones, diseño de los talleres, 

obtención de permisos, etc. debido a que los alumnos se ven limitados a desarrollar 

capacidades sociales de forma suficiente, estas actividades permitirán a los 

alumnos y docentes a fortalecer las relaciones interpersonales facilitando así el  

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Cuarto: Se recomienda al coordinador de la escuela profesional aplicar ambos test 

de inteligencia emocional y autorregulación del aprendizaje al inicio de cada 

semestre, para extraer información más específica de todos los alumnos y con ello 

iniciar un proceso estratégico de apoyo y seguimiento individualizado a los 

estudiantes, elaborando programas de apoyo especifico según los resultados 

obtenidos y así darle sostenibilidad  a dicho programa con el fin de darle un apoyo 

continua a todos los alumnos desde los ingresantes hasta los egresados. 

 

Quinto: Asimismo, se recomienda al coordinador de la escuela profesional realizar 

las coordinaciones necesarias para implementar cambios en el ambiente de 

estudios, para no generar un entorno muy diferente a la educación virtual, que 

conlleve a una disminución de la forma de aprendizaje en los estudiantes; en caso 

del retorno a la presencialidad se necesita llevar a cabo talleres de preparación para 

que los docentes mantengan el uso de herramientas tecnológicas que 

complementen con las clases presenciales, asimismo la problemática de pandemia 

señala la necesidad de más oportunidades de prácticas pre profesionales para los 

estudiantes apoyadas por la universidad para mejoras en el aprendizaje y nivelar la 

experiencia perdida en cuarentena de algunos alumnos en el campo sanitario. 

 

Sexto: Finalmente se recomienda a los alumnos como futuros investigadores a 

tomar en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

para poder continuar desarrollando proyectos que profundicen y enfaticen el 

aspecto psicológico en la formación profesional de los alumnos con una estrecha 

coordinación con las diferentes autoridades de la facultad y lograr desarrollar un 

programa que brinde el apoyo continuo a los alumnos con la participación de los 

docentes. 

  



36 

 

REFERENCIAS  

 

Alanya-Beltran, J., Alza, M., Diaz, M. & Ochoa, F. (2021).  Educación durante la 

pandemia COVID-19. Uso de la tecnología en la nube: Jamboard. RISTI - 

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informacao, (E44), 39–48. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8668401  

Albani, A., Ambrosini, F., Mancini, G., Passini, S., & Biolcati, R. (2023). Trait 

Emotional Intelligence and Self-regulated Learning in University Students 

during the COVID-19 pandemic: the mediation role of Intolerance of 

Uncertainty and COVID-19 Perceived Stress. Personality and Individual 

Differences, 203, 1-7, https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111999 

Arias, J. L., & Covinos, M. (2021). Diseño y Metodologia de la Investigación (1a ed.). 

Enfoques Consulting. 

https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260 

Arias, J. L. (2021). Técnicas e instrumentos de investigación científica. Enfoques 

Consulting. https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2238 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Tabla de operacionalización 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Autorregulación del 
aprendizaje 

Schunk y Greene (2018) refieren a 
los procesos mediante los cuales 
los alumnos activan y mantienen 
personalmente cogniciones, 
afectos y comportamientos que se 
orientan sistemáticamente hacia el 
logro de metas personales. Al 
establecer metas personales, los 
alumnos crean circuitos de 
retroalimentación autoorientados a 
través de los cuales pueden 
monitorear su efectividad y adaptar 
su funcionamiento. 

Población 
48 alumnos matriculados en 
9º semestre de enfermería 
 
Muestreo 
Censal 
 
Muestra 
48 alumnos de noveno 
semestre de enfermería 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumentos 
Inventario del aprendizaje 
autorregulado - Noriega 
(2020) 
 
Cuestionario sobre la 
Inteligencia Emocional - 
Garay (2022) 

Procesamiento ejecutivo 

Análisis de la tarea 

Escala ordinal 
Escala de Likert 1 a 5 

Estrategias de construcción y 
evaluación 

Monitoreo cognitivo 

Procesamiento cognitivo 

Almacenamiento de la información 

Recuperación de la información 

Organización de la información 

Uso y control de ambiente 

Atribuciones y ayuda 

Manejo del tiempo y ambiente 

Gestión de tareas y recursos 

Inteligencia Emocional 

Goleman (2020) describió la 
inteligencia emocional como la 
capacidad de una persona para 
manejar sus sentimientos para que 
esos sentimientos se expresen de 
manera adecuada y efectiva. De 
acuerdo con el autor, la inteligencia 
emocional es el predictor individual 
más importante del éxito en el lugar 
de trabajo. 

Habilidad intrapersonal 

Asertividad 

Escala ordinal 
Escala de Likert 1 a 5 

Independencia 

Autoconciencia y empatía 

Habilidad interpersonal 

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Optimismo  

Adaptabilidad 

Solución de problemas 

Prueba de la realidad 

Flexibilidad 

Manejo de estrés 

Tolerancia a la situación  

Control de impulsos 

Ansiedad 

Nota: Autorregulación del aprendizaje adaptado de Noriega (2020), Inteligencia Emocional adaptado de Garay (2022) 

 



 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

Estimado(a) participante, agradezco ampliamente su colaboración en esta encuesta. Este 

cuestionario es parte de la investigación titulada: Autorregulación del aprendizaje e 

inteligencia emocional en estudiantes de enfermería de una universidad pública, Cusco, 

2023. Asimismo, las respuestas que brinde serán completamente confidenciales y 

respetando los criterios éticos de investigación, además de que los resultados alcanzados 

solo buscan generar conocimiento teórico para el desarrollo de la educación universitaria. 

 

Objetivo: “Determinar los valores para el aprendizaje autorregulado y la inteligencia 

emocional de estudiantes de enfermería de noveno semestre de una universidad pública, 

Cusco, periodo 2023”. 

 

Datos generales: 

 

Edad: ______ 

Sexo: Femenino ____ Masculino ____ 

Semestre que cursa actualmente: ___________ 

 

Aprendizaje Autorregulado 

 

Instrucciones: Por favor, lee cada enunciado y posteriormente ENCIERRA EN UN 

CÍRCULO TU RESPUESTA de acuerdo a las siguientes claves: 

 

1. No es típico en mi en absoluto 

2. No es típico en mi 

3. Algunas veces es típico en mi 

4. Frecuentemente es típico en mi 

5. Casi siempre es típico en mi 

 

Responde francamente seleccionando las respuestas que mejor describan tus 

comportamientos o tus actitudes más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. 

Trata de hacer una estimación de ti mismo, de cómo el enunciado te describe a ti. Por favor, 

contesta todos los enunciados: 

 

 



 

 

N.º Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado 

posible, me propongo metas a corto plazo y específicas. 
     

2 
Antes de leer un libro o cualquier lectura, me pregunto a mí 

mismo “¿qué yo ya sé sobre este tema?” 
     

3 
Dominar un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más 

importante que compararlo como lo hago frente a otros. 
     

4 
Cuando no me es claro algo del material de clase, reviso 

nuevamente mis apuntes y los de otro compañero. 
     

5 
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué 

tan efectivas han sido mis estrategias de estudio. 
     

6 
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase, para mí 

es muy difícil ir con mi profesor y decírselo. 
     

7 
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente 

intento separar las ideas principales de las ideas de apoyo. 
     

8 
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de 

un curso depende principalmente de mí. 
     

9 
Para entender mejor, trato de relacionar el material que estoy 

estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
     

10 
Para aprender muchos conceptos relacionados, trato de 

asociar cada uno con una imagen mental original o inusual. 
     

11 
Cuando tomo apuntes, usualmente, trato de organizar la 

información resumiendo, resaltando, en mapas, etc. 
     

12 
Cuando enfrento un problema en clases, desarrollo un plan o 

una estrategia guía, que también pueda evaluar mi progreso. 
     

13 
Cuando reviso un texto o mis apuntes para un examen, 

aleatoriamente intento recordar lo que acabo de leer. 
     

14 
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio 

en el curso, participo en las sesiones de dicho grupo. 
     

15 
Debido a mis obligaciones encuentro difícil apegarme a un 

horario de estudio. 
     

16 
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más 

eficientemente para preparar mis exámenes. 
     

17 
Para ayudarme a retener y entender lo que estudio, hago 

diagramas, resúmenes y organizo el material de clases. 
     

18 
Atiendo cualquier seña que el instructor dé acerca de cuáles 

conceptos son las más importantes de aprender y recordar. 
     

 

 



 

 

Inteligencia Emocional 

 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 

respuestas: 

1. Muy rara vez             

2. Rara vez 

3. Algunas veces 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

 

N.º Pregunta 1 2 3 4 5 

1 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.      

2 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.      

3 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.      

4 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.   
 
 

  

5 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.      

6 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.      

7 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente.      

8 Sé cuando la gente está́ molesta aun cuando no dicen nada.      

9 Me importa lo que les sucede a las personas.      

10 Me agrada hacer cosas para los demás.      

11 Tener amigos es importante.      

12 Me agradan mis amigos.      

13 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.      

14 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.      

15 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.      

16 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo      

17 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 

     

18 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 

     

19 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.      

20 
Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 
mucho tiempo. 

     

21 Demoro en molestarme.      

22 Cuando me molesto actúo sin pensar.      

23 Para mí es difícil esperar mi turno.      

24 Sé como mantenerme tranquilo (a).      



 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado 

 

Título de la investigación: Autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional 

en estudiantes de Enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 

2023.  

Investigadora: ALVAREZ CAPCHA LOURDES 

Propósito del estudio: 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Autorregulación del 

aprendizaje e inteligencia emocional en estudiantes de Enfermería de preinternado 

de una universidad pública, Cusco, 2023.”, cuyo objetivo general es determinar la 

relación entre autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional en los 

estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023 

Esta investigación es desarrollada por el estudiante de posgrado del programa 

académico de Maestría en Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo 

del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución: Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco. 

En referencia a la justificación de este estudio, se centra teóricamente en 

incrementar el conocimiento sobre ambas variables de estudio, reducir la brecha 

de información sobre su relación y la inteligencia emocional, y aportar conceptos 

más específicos sobre el caso de estudiantes universitarios. 

Procedimiento: 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerá datos generales y datos 

específicos relacionados a las variables de estudio de autorregulación del 

aprendizaje e inteligencia emocional del presente trabajo de investigación. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 25 minutos y se realizará en 

el aula 105 de la institución UNSAAC. Las respuestas al cuestionario serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 

 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no 

desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni 

de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 

de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es 

totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 

pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con Alvarez Capcha 

Lourdes email: lulisce180@gmail.com y Docente asesor Alanya Beltran, Joel 

Elvys, email: jalanyab@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 

la investigación antes mencionada. 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………. 

 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………………. 

 

  

mailto:lulisce180@gmail.com


 

 

 

Anexo 4.  Evaluación por juicio de Expertos 

Aprendizaje Autorregulado 
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Anexo 4. Carta de presentación para la aplicación del instrumento 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Resultado de reporte de similitud de Turnitin 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Matriz de consistencia 

Título: Autorregulación del aprendizaje e inteligencia emocional en estudiantes de enfermería de preinternado de una universidad pública, Cusco, 2023 

Autor: Alvarez Capcha, Lourdes 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 
 
¿Cuál es la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje e inteligencia 
emocional en los estudiantes 
de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023? 

Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje e inteligencia 
emocional en los estudiantes 
de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023 

Hipótesis general: 
 
Existe una relación entre 
autorregulación del aprendizaje e 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una universidad 
pública, Cusco, 2023 

 
Variable 1: Autorregulación del aprendizaje 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Procesamiento 
ejecutivo 

Análisis de la tarea  
Estrategias de construcción y 
evaluación  
Monitoreo cognitivo 

 
1 – 6 

Escala ordinal 
 
Escala de Likert 
(1) No es típico en 
mi en lo absoluto 
(2) No es típico en 
mi 
(3) Algunas veces 
es típico en mi 
(4) 
Frecuentemente 
es típico en mi 
(5) Casi siempre 
es típico en mi 
 
Niveles 
Alto 
Medio 
Bajo 

Procesamiento 
cognitivo 

Almacenamiento de la 
información 
Recuperación de la información 
Organización de la información 

7 – 12 

Uso y control 
de ambiente 

Atribuciones y ayuda 
Manejo del tiempo y ambiente 
Gestión de tareas y recursos 

13 – 18 

 
Variable 2: Inteligencia Emocional 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Habilidad 
intrapersonal 

Asertividad 
Independencia 
Autoconciencia y empatía 

1 – 6 
 

Escala ordinal 
 
Escala de Likert 
(1) Muy rara vez 

Problemas específicos: Objetivos específicos: 
 

Hipótesis específicas: 
 

Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y habilidades 
intrapersonales en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023? 

Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y habilidades 
intrapersonales en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023;  

Hipótesis específica 1: 
Existe una relación entre 
autorregulación del aprendizaje y 
habilidades intrapersonales en 
los estudiantes de enfermería de 
preinternado de una universidad 
pública, Cusco, 2023;  

Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y habilidades 
interpersonales en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023? 

Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y habilidades 
interpersonales en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una 
universidad pública, Cusco, 
2023; 

Hipótesis específica 2: 
Existe una relación entre 
autorregulación del aprendizaje y 
habilidades interpersonales en 
los estudiantes de enfermería de 
preinternado de una universidad 
pública, Cusco, 2023; 



 

 

Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y adaptabilidad 
en los estudiantes de 
enfermería de preinternado 
de una universidad pública, 
Cusco, 2023? 

Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y adaptabilidad 
en los estudiantes de 
enfermería de preinternado 
de una universidad pública, 
Cusco, 2023; 

Hipótesis específica 3: 
Existe una relación entre 
autorregulación del aprendizaje y 
adaptabilidad en los estudiantes 
de enfermería de preinternado de 
una universidad pública, Cusco, 
2023; 

Habilidad 
interpersonal 

Relaciones interpersonales 
Responsabilidad social 
Optimismo 

7 – 12 

(2) Rara vez 
(3) Algunas veces 
(4) A menudo 
(5) Muy a menudo 
 
Niveles 
Alto 
Medio 
Bajo 

Adaptabilidad 
Solución de problemas 
Prueba de la realidad 
Flexibilidad 

13 – 18 

Manejo de 
estrés  

Tolerancia a la situación 
Control de impulsos 
Ansiedad  

19 – 24   

 

Problema específico 4: 
¿Cuál es la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y el manejo de 
estrés en los estudiantes de 
enfermería de preinternado 
de una universidad pública, 
Cusco, 2023? 

Objetivo específico 4: 
Determinar la relación entre 
autorregulación del 
aprendizaje y el manejo de 
estrés en los estudiantes de 
enfermería de preinternado 
de una universidad pública, 
Cusco, 2023. 

Hipótesis específica 4: 
Existe una relación entre 
autorregulación del aprendizaje y 
el manejo de estrés en los 
estudiantes de enfermería de 
preinternado de una universidad 
pública, Cusco, 2023. 

 



 

 

Anexo 7. Evidencias 

Confiabilidad: 

Alfa de Cronbach Instrumento de Autorregulación del Aprendizaje 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,815 18 

 

Alfa de Cronbach Instrumento de Inteligencia Emocional 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,811 24 

 

Validez del instrumento  

 

Autorregulación del Aprendizaje 

Número de jueces 3 

Numero de valores por pregunta 4 

Promedio de Claridad 3.98 

Promedio de Coherencia 3.89 

Promedio de Relevancia 3.76 

V DE AIKEN 0.99 

 

Inteligencia Emocional 

Número de jueces 3 

Numero de valores por pregunta 4 

Promedio de Claridad 4.00 

Promedio de Coherencia 4.00 

Promedio de Relevancia 3.93 

V DE AIKEN 0.97 

 

Enlace drive de base de datos 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDezBienk9hR_irmOsOne3iXTLdGOkwf 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDezBienk9hR_irmOsOne3iXTLdGOkwf
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