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Resumen 

El trabajo de investigación aporta a favorecer la educación de calidad y tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y la evaluación sumativa 

en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. El tipo de investigación fue básico, enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

169 estudiantes, mismos que respondieron al instrumento del cuestionario. En cuanto a 

los resultados inferenciales, se ha alcanzado el valor de correlación 0.702 y como 

significancia (α) < 0.05 semejante a 0, valor por debajo a 0.05. Como conclusión ha 

establecido la presencia de una conexión significativa, además, de positiva, directa y alta 

entre las variables; es decir, de aplicar estrategias para fortalecer la inteligencia 

emocional, también se ve beneficiada la evaluación sumativa. 

Palabras clave: Inteligencia, evaluación sumativa, percepción, comprensión. 
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Abstract 

The research work has addressed the sustainable development objective Nº 4 

quality education; Likewise, the objective was to determine the relationship between 

emotional intelligence and summative evaluation in students of the professional nursing 

school of a university in Metropolitan Lima, 2024. The type of research was basic, 

quantitative approach, non-experimental, correlational and cross-section. The sample 

was made up of 169 students, who responded to the questionnaire instrument. Regarding 

the inferential results, the correlation value of 0.702 has been reached and as significance 

(α) < 0.05 similar to 0, a value below 0.05. As a conclusion, the presence of a significant 

connection, also positive, direct and high, between the variables has been establ ished; 

That is, by applying strategies to strengthen emotional intelligence, summative evaluation 

also benefits. 

Keywords: Intelligence, summative evaluation, perception and understanding. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de desarrollo sostenible Nº 4 educación de calidad resulta relevante para el 

desarrollo sostenible de la sociedad, pues, realizar el estudio de la inteligencia emocional 

y evaluación sumativa para conocer el diagnóstico situacional de los estudiantes, 

permiten brindar una educación más efectiva y de calidad, pues, es importante 

considerar los conocimiento técnicos, sin embargo, también debe reconocerse la 

capacidad emocional con la que cuentan los futuros profesionales en salud para afrontar 

problemas personales y laborales. 

Es importante señalar que la inteligencia emocional es una parte fundamental del 

desarrollo personal y académico de un individuo, pues, se ha demostrado que las 

habilidades emocionales y sociales son tan sustanciales como las habilidades cognitivas 

para tener éxito en la vida, incluidos la escuela, el trabajo y las relaciones 

interpersonales. Es necesario precisar que, evaluar la inteligencia emocional de los 

estudiantes puede ayudar a identificar áreas que necesitan trabajo, como, por ejemplo: 

Habilidades de confianza, autocontrol, empatía y relaciones sociales; lo que, permite a 

docentes y estudiantes desarrollar estrategias para fortalecer estas habilidades, lo que 

a su vez contribuye a mejorar el clima académico en los estudiantes, la convivencia, la 

motivación y el rendimiento académico. 

A nivel internacional, Torres et al. (2023) afirmaron que la salud mental de cada individuo 

siempre representa un valor esencial y un fundamento importante para cada persona; 

además, la inteligencia emocional permite el equilibrio y el control de los estados 

emocionales, tanto negativos como positivos. Por su parte, Arias et al. (2022) señalaron 

que existe una crisis mundial en la que se están perdiendo las habilidades de interacción 

social, sin considerar la mejora de las habilidades sociales y emocionales. Adicional a 

ello, los alumnos de enfermería, a lo largo de su vida universitaria y profesional, 

enfrentan situaciones mentalmente difíciles de afrontar, como cuidar a pacientes 

gravemente enfermos, presenciar injusticias, exposición a condiciones laborales 

precarias, experimentar el sufrimiento de los demás y enfrentar la muerte. Es necesario 

mencionar que la pandemia ha exacerbado aún más este escenario, pues, los aspirantes 

a ser profesionales de las ciencias biomédicas han denotado el grado de exposición y 
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condiciones precarias laborales (Lacerda et al., 2023). 

A nivel nacional, la mayoría de los alumnos con bajo desarrollo emocional no saben 

identificar ni gestionar sus estados emocionales, por lo que, las expectativas incumplidas 

crean tensión en el ámbito, lo que incide negativamente en el rendimiento en la casa de 

estudios (Domínguez y Sánchez, 2020). Es necesario precisar que, la aventura del 

estudiante en la educación superior es un desafío constante, que causa gran ansiedad 

y tiene un gran impacto en las evaluaciones, ya que los resultados negativos pueden 

tener un impacto decisivo en el desempeño del estudiante (Chunga, 2024). Uno de los 

temas que surge en muchas instituciones educativas es el equilibrio emocional en los 

aspectos personales e interpersonales de las personas, por lo tanto, el manejo de las 

emociones pasa a formar parte del concepto y perfil de inteligencia del sujeto cuando 

interviene la inteligencia intrapersonal e interpersonal, es decir, como inteligencia 

emocional, capacidades cognitivas y rasgos de personalidad (Crisóstomo Munayco, 

2021). 

Prosiguiendo con el ámbito local, Pisfil et al. (2023) han considerado como población 

vulnerable a los universitarios de la ciudad de Lima, ya que, están sujetos a mayores 

exigencias académicas, responsabilidades, tareas y actividades, así como el contexto 

social y personal que rodea a esta población, además, de los diversos factores sociales 

y personales que los exponen a ser parte de un grupo vulnerable. En este sentido, 

algunos estudios han demostrado que la inteligencia emocional puede contribuir casi en 

un 80% al éxito en la vida, éxito desde diversos puntos de vista, mientras que la 

inteligencia racional aporta sólo un 20%. Sin embargo, esto no significa que un tipo de 

inteligencia sea más relevante que el otro, sino que cuando estos dos tipos de 

inteligencia se equilibran, el estudiante se convierte en un ser completo (Valencia, 2023). 

Desde otro punto de vista, los especialistas en educación Huamán et al. (2020) 

resaltaron la necesidad de indagar, si existe conexión entre la IE (En adelante IE) y los 

procesos educativos establecidos por la casa de estudios. 

Por lo expuesto, se considera como problema general: ¿Cuál es la relación entre la IE y 

la evaluación sumativa en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 
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universidad de Lima Metropolitana, 2024?; siendo los problemas específicos: a) ¿Cuál 

es la relación entre la IE y la definición de metas en estudiantes de la escuela profesional 

de enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024?; b) ¿Cuál es la relación 

entre la IE y la identificación de las brechas en estudiantes de la escuela profesional de 

enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024?; y, c) ¿Cuál es la relación 

entre la IE y el compromiso en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de 

una universidad de Lima Metropolitana, 2024? 

Siendo necesario en el estudio de la problemática en el marco de la docencia 

universitaria; asimismo, el constructo científico cuenta con una justificación teórica, dado 

que, cuenta con una recopilación de definiciones y teorías vinculadas a las variables y 

dimensiones a estudiar; además, se ha considerado aspectos éticos siendo citados 

eficientemente todos los autores de referencia según las normativas establecidas por la 

prestigiosa casa de estudios. En cuanto a la justificación metodológica, se cuenta con 

un constructo metodológico que cumple con los parámetros de la universidad, colegio 

profesional y normativas APA; además de haber construido dos nuevos in strumentos 

que considera aspectos relevantes de la ciencia, relevancia y sobre todo claridad. 

Prosiguiendo con la justificación práctica, puesto que, el constructo académico 

contribuye a los agentes partícipes de la problemática, buscando la mejora en el accionar 

de los futuros profesionales en las ciencias de la salud, ya que, se presentan 

recomendaciones con el fin de reducir considerablemente la problemática. Además de 

la justificación social, ya que, al establecer el estudio se busca mejorar el dominio de las 

emociones de los futuros profesionales, esperando sean profesionales de calidad que 

aporten a la sociedad. 

Siendo el objetivo general: Determinar la relación entre la IE y la evaluación sumativa en 

estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. Objetivos específicos: a) Determinar la relación entre la IE y la 

definición de metas en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024; b) Determinar la relación entre la IE y la 

identificación de las brechas en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de 

una universidad de Lima Metropolitana, 2024; y, c) Determinar la relación entre la IE y 
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el compromiso en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024. 

Las variables han sido estudiadas en diferentes países, destacando en Ecuador, 

Figueroa (2023) quien ha elaborado un artículo científico con el fin de describir la 

vinculación entre la IE de estudiantes de un centro de estudios superior. La metodología 

se trató del enfoque cuantitativo y diseño no experimental; considerando como muestra 

a 100 alumnos. Como resultados descriptivos han señalado que el 84% cuenta con 

inteligencia emocional en el grado normal, el 15% percibió el nivel óptimo y únicamente 

el 1% nivel deficiente; como cifra inferencial hallaron el valor R = 0.227 y Sig. = 0.023. 

Como conclusión han establecido la relación considerablemente significativa entre 

ambas variables preestablecidas. 

Además, resulta necesario precisar que en la India, Kumar y Kushwaha (2023) fueron 

responsables de aplicar un estudio con un fin específico de enmarcar la vinculación entre 

la IE y la evaluación. La metodología selecta ha sido la numérica, de diseño 

correlacional; requiriendo de la aplicación de 520 cuestionarios a universitarios. Como 

principal hallazgo han establecido el valor semejante a 0.23, consistiendo en una 

relación positiva, pese a ello, baja. Explicando como conclusión que mientras para 

algunos la evaluación representa una nota mínima, para otros es la escala que les 

permite conocer su nivel de desempeño. 

En Estados Unidos, Chan et al., (2022) han decidido establecer un estudio con el fin de 

medir la relación entre la IE y el desenvolvimiento académico, siendo uno de los objetivos 

específicos medir la conexión entre la primera variable con la evaluación. Los autores 

consideraron pertinente al enfoque cuantitativo, también, al diseño correlacional y no 

experimental; siendo pertinente aplicar cuestionarios a 186 alumnos. Como principales 

hallazgos han establecido la relación positiva y alta por el valor 0.720 entre IE y 

evaluación. Precisando como conclusión que, la formación en inteligencia emocional 

debe incorporarse al plan de estudios en todos los niveles para desarrollar estudiantes 

emocionalmente competentes desde una perspectiva académica; pues, resulta urgente 

enseñar cómo comprender y gestionar sus propias emociones. 
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En España, Bernedo García et al., (2022) ha establecido un estudio con el objetivo de 

medir el grado de vinculación entre IE y el compromiso de alumnos de la escuela de 

enfermería, próximos a egresar. La metodología selecta ha sido la de enfoque 

cuantitativo, diseño correlacional y transversal; siendo necesario aplicar cuestionarios a 

73 estudiantes. Como resultado han obtenido que el estrés es la principal consecuencia 

de no contar con un dominio de la inteligencia emocional, en el caso de estudio se 

presentó hasta un nivel 78%; como resultado inferencial R = 0.698. Como resu ltado han 

establecido que los estudiantes no estaban preparados emocionalmente para la 

realización de sus prácticas preprofesionales, por lo cual, presentaron altos índices de 

estrés y frustración. 

En España, Arrogante et al., (2021) realizaron un estudio científico con el fin de describir 

la evaluación sumativa de estudiantes de enfermería. La metodología ha consistido en 

el enfoque numérico, además, del diseño no experimental, aplicando cuestionarios a 218 

estudiantes. Como resultados han establecido que la mayoría de la población de estudio 

estableció el nivel medio con el 40.8%; entre otros resultados de gran valor. Asimismo, 

la conclusión consistió en, al evaluar mediante la evaluación sumativa, los estudiantes 

deben recibir retroalimentación sobre sus resultados, para obtener mejores resultados. 

En Colombia, Silva (2020) ha elaborado un estudio con el objetivo de establecer la 

vinculación entre IE y desenvolvimiento académico de pregrado. La metodología 

seleccionada ha sido el tipo básico, enfoque cuantitativo; además, de ser diseño 

correlacional, requiriendo de la aplicación de 145 participantes. Como principales 

resultados han señalado Sig. = 0,041, además del valor R = -,305. Por último, como 

conclusión han establecido la relación baja entre las variables. Los hallazgos resaltan la 

importancia de seguir investigando otros factores que puedan influir en el rendimiento 

académico. 

En México, Bulás et al., (2020) han abordado un estudio para medir la incidencia de las 

competencias emocionales sobre el proceso de enseñanza (considerando el proceso de 

evaluación). La metodología del trabajó consistió en el enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, también del, transversal. Como resultados han determinado que el 28% 
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percibió no contar con buena inteligencia emocional; la prueba de hipótesis estableció 

valor Sig. semejante a 0. Por los resultados, los especialistas en las ciencias educativas 

han concluido con una relación positiva, además de significativa entre las variables, 

previamente expuestas. 

En Brasil, Vaquero et al., (2020) fueron responsables de efectuar un estudio para 

descubrir la vinculación entre inteligencia emocional y factores educativos (considerando 

al proceso de evaluación). Requiriendo del estudio de tipo básico, enfoque cuantitativo; 

también, al diseño relacional; aplicando cuestionarios a 11.370 participantes de la 

muestra. Entre los principales hallazgos han destacado que el 37% de los encuestados 

consideraron tener claridad emocional, el 54% indicó tener inteligencia emocional en un 

valor idóneo, entre otros resultados de alto valor; como resultado inferencial han 

obtenido el valor p de Pearson por debajo a 0.05. Como conclusión han establecido la 

relación positiva, además, de significativa entre las variables establecidas. 

El estudio de las variables también ha sido considerado en el campo nacional, 

destacando: Castro et al. (2023) quienes realizaron un artículo científico con el objetivo 

de determinar la vinculación entre emociones negativas e inteligencia emocional en una 

comunidad universitaria. La metodología se trató de un enfoque numérico y diseño 

correlacional; para obtener los resultados se aplicaron cuestionarios a 75 sujetos de 

muestra. Como resultado se ha obtenido Sig. semejante a 0.002 y R proporcional a -

0.347. Siendo la conclusión una relación inversa; es decir, cuando las personas 

presentan emociones negativas, se ve afectada negativamente su inteligencia 

emocional. 

En Ica, Hernández Huaripaucar et al. (2023) han sido responsables de plantear un 

constructo científico con el fin de identificar conexión entre la inteligencia emocional y 

espiritual de los alumnos de las ciencias biomédicas; el estudio se trató del enfoque 

cuantitativo, tipo básico, además, del diseño transversal. Como principales hallazgos 

han determinado que solo el 21% manifestó con un perfil óptimo o saludable; el 19% 

contaba con pensamiento espiritual y el 14% eficiente vivencia espiritual en las prácticas; 

entre otros resultados descriptivos; como resultado inferencial ha determinado la cifra 
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Sig = 0. Como conclusión han expuesto que, si bien los estudiantes cuentan con 

conocimiento relativo a sus carreras, es necesario que desarrollen la inteligencia 

espiritual y emocional. 

En Huancayo, Arciniegas Paspuel et al., (2021) han desarrollado un estudio con el fin 

de especificar la inteligencia emocional de alumnos de una casa de estudios de nivel 

superior privado. El enfoque seleccionado ha sido el numérico de diseño no 

experimental; siendo necesario aplicar cuestionarios a 245 alumnos. Como resultados 

han obtenido que el 61% identifica a la variable como una ventaja competitiva, mientras 

el otro 39% la considera una debilidad; el 71% manifestó haber tenido problemas con 

sus compañeros; 29% no se siente conforme con su manera de ser, el 50% señaló 

cambiar de humor de manera repentina; el 49% presentó problemas para controlar sus 

impulsos. Como conclusión han determinado que las casas de estudios deben identificar 

las necesidades y debilidades de sus estudiantes para lograr proponer soluciones. 

Hernández Vargas et al., (2021) han sido responsables de un estudio con el fin de 

descifrar la conexión entre la IE y el compromiso de alumnos de una facultad de ciencias 

biomédicas. Tratándose del enfoque cuantitativo; requiriendo de la aplicación de 127 

cuestionarios. Como resultados expusieron que la edad promedio de los alumnos era de 

22 años; siendo el resultado inferencial R semejante a 0.30. Como conclusión han 

establecido la relación positiva, además de baja entre las variables, además, de las 

dimensiones previamente planteadas. 

En Chota, Idrogo y Asenjo (2021) han desarrollado un estudio con la meta de medir la 

vinculación entre inteligencia emocional con el rendimiento académico universitario. El 

método científico abordado ha sido el enfoque numérico, además, del diseñ o no 

experimental; estableciendo que 325 alumnos completen los cuestionarios. Siendo los 

principales hallazgos alcanzados que el 51% apreciaba alta inteligencia emocional, el 

41% nivel moderado y el otro 8% nivel bajo; como prueba de hipótesis obtuvieron el valor 

R = 0,043. Como resultado han obtenido una relación nula. 

En Lima, Salcedo y Prez (2020) han desarrollado un estudio con el objetivo de plantear 

la vinculación entre inteligencia emocional y habilidades de alumnos preuniversitarios. 
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La metodología selecta ha consistido en el enfoque numérico, al mismo tiempo, diseño 

correlacional; aplicando cuestionarios a 226 personas pertenecientes a la muestra. 

Como resultados han indicado que el 54% considera poseer una inteligencia emocional 

media, mientras el otro 38% en un nivel bajo y el 12% percibió el nivel alto; como 

resultados inferenciales señalaron el valor de R = 0.225 y Sig 0.001. Como conclusión 

han establecido la vinculación baja entre las variables. 

Para desarrollar el trabajo de investigación ha sido necesario considerar una compilación 

de teorías, destacando la teoría de la IE ha sido considerada por Ramirez y Alvarez 

(2023) fue desarrollada en los años 1990 por el psicólogo Daniel Goleman y se centra 

en la importancia de las habilidades emocionales en la vida de las personas; constando 

de cinco dimensiones: conciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades 

emocionales; las habilidades ayudan a conectar mejor con los demás, tomar decisiones 

más informadas y gestionar el estrés y las emociones negativas de una forma más 

saludable, siendo fundamental para tener alcanzar las metas en el campo personal y 

profesional. 

La teoría del cociente emocional, abordada por García (2022) se centra en la 

trascendencia de la IE en el proceso educativo, afirmando que el éxito académico y 

personal de un estudiante depende no sólo de su coeficiente intelectual sino también de 

las habilidades sociales y personales. Según la teoría, los estudiantes con un alto 

cociente emocional son capaces de regular sus emociones, desarrollar relaciones 

positivas con los demás, resolver conflictos de forma constructiva y adaptarse a 

diferentes situaciones, ya que, para incrementar el cociente emocional educativo de los 

estudiantes es necesario incorporar estrategias de educación emocional en el currículo 

escolar. 

Lo que puede incluir actividades y ejercicios que promuevan la autoconciencia 

emocional, la autoestima, la empatía y la resolución de problemas emocionales; siendo 

necesario que, los profesores y otros profesionales de la educación deben reconocer la 

importancia de su propio cociente emocional y participar en el autodesarrollo para 

apoyar eficazmente el desarrollo emocional de los estudiantes; por lo expuesto, la teoría 



9  

educativa del cociente emocional enfatiza la trascendencia de las habilidades 

emocionales presentadas en el proceso educativo y aboga por la integración de la 

alfabetización emocional. 

La teoría de la educación socioemocional ha sido abordada por el especialista Ramírez 

y Álvarez (2023) como un enfoque educativo que tiene como objetivo promover el 

desarrollo holístico de los individuos mediante la promoción de sus habilidades sociales 

y emocionales; afirmando que el bienestar emocional y la capacidad de formar 

relaciones positivas con los demás son aspectos fundamentales del éxito en el 

aprendizaje y en la vida, partiendo de la idea de que las habilidades emocionales y 

sociales se pueden aprender y desarrollar a lo largo de la vida; siendo necesario utilizar 

estrategias de enseñanza que promueven la colaboración. 

La teoría de la emoción ha sido abordada por Castro et al., (2023) como un enfoque que 

se centra en las emociones influyen en el aprendizaje académico de los estudiantes; 

estableciendo que las emociones representan un rol trascendental en la identificación 

de barreras, los autores también han resaltado que las emociones llegan a afectar el 

desenvolvimiento académico de los alumnos tanto positiva como inversamente; por otro 

lado; los aspectos positivos aumentan la motivación, la concentración y la creatividad, 

facilitando el aprendizaje y la retención de información; asimismo, las emociones 

negativas como el temor, ansiedad y frustración pueden interferir con el proceso de 

aprendizaje al afectar la capacidad de atención, capacidad de respuesta y la 

implementación de estrategias, memoria; por lo expuesto, la capacidad de un estudiante 

para reconocer, diagnosticar, procesar, comprender y gestionar sus emociones afecta 

su capacidad para afrontar los desafíos académicos y adaptarse a situaciones 

estresantes. 

Batista y Brandalise (2023) han abordado la teoría de la evaluación formativa y sumativa 

originalmente de Michael Scriven, basándose en la idea de que la evaluación educativa 

debe ser un proceso continuo y sistemático que pueda producir información úti l sobre el 

avance de los estudiantes; la evaluación sumativa suele ser de naturaleza más externa 

que la formativa, puesto que, se utiliza para tomar decisiones con respecto a la 
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promoción, calificación o certificación de los estudiantes; en términos más simples, 

enfatiza la importancia de combinar el par de tipos de evaluación en la educación para 

mejorar los conocimientos, competencias y habilidades de los estudiantes. 

La teoría del aprendizaje significativo ha sido abordada por Vieira et al., (2024) que ha 

sido propuesta como una alternativa al aprendizaje mediante la repetición y la 

memorización; el autor identificó dos tipos de aprendizaje significativo: aprender 

expresiones verbales y aprender expresiones no verbales. En el primer caso, los 

estudiantes asocian información nueva con conceptos lingüísticos que ya tienen, 

mientras que en el segundo caso, los estudiantes asocian información nueva con 

representaciones no verbales, como imágenes o conceptos visuales; para promover los 

la teoría resulta necesario que los especialistas en educación organicen la información 

de manera clara y consistente, vinculando las técnicas tradicionales con las 

innovaciones propuestas por los nuevos especialistas, de acuerdo a las necesidades 

presentadas por los estudiantes. 

La teoría de la evaluación constructivista ha sido abordada por los especialistas 

Krzemien et al. (2021) como una metodología de evaluación basada en los principios del 

constructivismo, en la que el conocimiento no es algo estático que se transfiere 

unilateralmente de profesores a estudiantes, sino que es desarrollado activamente por 

los estudiantes a través de la interacción con el entorno y sus propios conocimientos; 

consistiendo que el movimiento educativo que asume que la educación se construye 

desde lo personal y lo personal. La evaluación constructivista en la educación 

universitaria es una evaluación integral que toma en cuenta no sólo los resultados finales 

de exámenes y ensayos, sino también el proceso de construcción del conocimiento que 

lleva hasta ese punto. 

En adelante se desarrolla la variable 1 inteligencia emocional, que ha sido definida bajo 

diferentes circunstancias, Tequese et al. (2024) han indicado que se refiere a la 

capacidad con la que cuenta cualquier individuo para reconocer, identif icar, comprender, 

analizar y gestionar sus propias emociones, además, de las de su entorno. Involucra la 

competencia de manejar el estrés, controlar los impulsos, motivarse a uno mismo, 
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empatizar con los demás y establecer relaciones saludables. Por otro lado, Prieto et al. 

(2021) indicaron que también implica la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones 

emocionales, incluyendo la capacidad de resolver conflictos, comunicarse de forma clara 

y respetuosa, y mantener la calma en momentos de tensión. 

Asimismo, Silva y Toledo (2021) han señalado que se vincula con la capacidad de 

conectarse con las emociones y reconocer cómo éstas influyen en nuestras acciones y 

decisiones, también implica la capacidad de utilizar la información para establecer 

decisiones más informadas y construir relaciones más fuertes y significativas. Surge del 

conocimiento teórico de un concepto para poder aplicarlo en la vida cotidiana. Por lo 

tanto, antes de saber cómo controlarlos, es necesario comprenderlos en el campo y 

sobre todo su impacto en las vidas (Teques et al., 2023). 

La primera dimensión percepción emocional se refiere a cómo se interpreta y entiende 

las emociones, tanto las propias como las de los demás, por lo cual, para desarrollar la 

conciencia emocional es importante practicar la atención plena o mindfulness, que 

consiste en estar presente en el momento preciso y ser consciente de las emociones 

propias y de los demás; ayudando a construir conexiones más profundas con los demás 

y mejorar tu capacidad para interpretar con precisión sus emociones (Leal Paredes, 

2023). 

La segunda dimensión de comprensión emocional se refiere a la disposición de 

reconocer, comprender y gestionar no sólo las propias emociones sino también las de 

los demás, siendo sus compuestos la autoconciencia emocional, autocontrol emocional, 

empatía, comunicación emocional y práctica y paciencia (Vaquier et al., 2020). 

La tercera dimensión regulación emocional es el proceso mediante el cual las personas 

gestionan y controlan sus emociones para adaptarse a diferentes situaciones y superar 

desafíos de manera efectiva, siendo fundamental para el bienestar psicológico y 

emocional de una persona porque ayuda a mantener el equilibrio emocional, fortalecer 

las relaciones interpersonales y afrontar eficazmente la adversidad, para desarrollar la 

regulación emocional es importante practicar técnicas de autoconocimiento, autocontrol, 

empatía y buscar apoyo profesional cuando sea necesario (Machado et al., 2020). 
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Asimismo, la variable 2 evaluación sumativa ha sido definida por Gálvez y Diaz, (2022) 

como un tipo de apreciación que se efectúa al final de un periodo determinado, con el 

objetivo de medir el grado de aprendizaje conseguido por los alumnos en un tema 

específico. Además, Torres et al. (2021) han señalado como una herramienta 

trascendental en el proceso cognitivo educativo, ya que permite a los docentes y a los 

estudiantes realizar un seguimiento del progreso individual y colectivo, identificar áreas 

de mejora en mérito de los resultados obtenidos. Desde otra perspectiva, Willis et al. 

(2024) han indicado que es un elemento clave para la evaluación del aprendizaje y la 

toma de decisiones pedagógicas. 

La primera dimensión definición de metas se refiere al proceso de establecer fines 

específicos y alcanzables que se quieren alcanzar en el campo de la educación, las 

metas pueden estar relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos, 

desarrollar habilidades y competencias, mejorar la calidad de la educación, promover la 

inclusión y la equidad, etc.; por lo cual, establecer objetivos educativos es esencial para 

dirigir y guiar procesos pedagógicos y andragógicos porque proporciona un marco claro 

y definido para el trabajo de profesores, estudiantes, administradores y otros actores 

educativos (Lazaro y Thomaz, 2021). 

La segunda dimensión identificación de las brechas es esencial un análisis integral de 

varios aspectos del sistema educativo; adicional a ello, es importante analizar si todas 

las personas tienen acceso a una educación de calidad, incluyendo el acceso a 

instituciones educativas, materiales educativos y recursos tecnológicos, además, de ser 

importante analizar si todas las personas, independientemente de su capacidad o 

necesidades especiales, tienen acceso a educación óptima o eficiente, para identificar 

eficazmente las brechas en la educación, es importante recopilar datos cuantitativos y 

cualitativos, realizar estudios comparativos entre diferentes poblaciones y consultar a 

expertos en educación (Buratovich, 2023). 

La tercera dimensión compromiso consiste el el grado de responsabilidad de los 

estudiantes como los docentes, así como otros agentes pertenecientes a la comunidad 

educativa, tienen con el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que incluye participar 
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plenamente en las actividades educativas, completar las tareas asignadas, asistir a 

clases, participar activamente en las actividades académicas y mantener una actitud 

positiva y positiva en todo momento (Oliveira et al., 2023). Cuando los estudiantes están 

comprometidos con su educación, pueden lograr sus objetivos, luchar por la superación 

personal, participar en el aprendizaje y desarrollar habilidades importantes como la 

autodisciplina, la perseverancia y la responsabilidad, los docentes, por su parte, son 

responsables de motivar y orientar a los estudiantes, brindándoles las herramientas que 

necesitan para aprender, contribuyendo a su desarrollo académico y creando un 

ambiente que les sea beneficioso. 

Por todo lo anterior expuesto, se puede entender que los constructos científicos sobre 

la IE en entornos educativos han demostrado que los estudiantes son capaces no sólo 

de comprender y regular sus propias emociones, sino también las de los demás, lo que 

les permite afrontar eficazmente el estrés, la ansiedad y la frustración que resulta posible 

resolver cualquier tipo de conflicto de forma pacífica; asimismo, la evaluación sumativa 

es un proceso que permite medir el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

al final de un período de tiempo determinado; siendo necesario destacar, la 

incorporación de la IE en la evaluación promueve un enfoque holístico y el 

fortalecimiento de las habilidades académicas. 

Siendo pertinente plantear como hipótesis general: Existe relación entre la IE y la 

evaluación sumativa en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024. Siendo las hipótesis específicas: a) Existe 

relación entre la IE y la definición de metas en estudiantes de la escuela profesional de 

enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024; b) Existe relación entre la 

IE y la identificación de las brechas en estudiantes de la escuela profesional de 

enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024; y, c) Existe relación entre 

la IE y el compromiso en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

El presente estudio se enmarca dentro de los estudios de tipo básico, ya que, el tipo de 

investigación se centra en la generación de nuevo conocimiento que no sólo es relevante 

y valioso, sino también aplicable a la resolución de problemas prácticos, contribuyendo 

así al fortalecimiento de la sociedad, además, la investigación se distingue por su 

enfoque en el desarrollo de teorías y conceptos fundamentales que pueden ser utilizados 

en estudios aplicados posteriores (Bauer et al., 2021). Por otro lado, el enfoque de la 

investigación fue cuantitativo, dado que, el enfoque es adecuado cuando se busca 

recolectar datos numéricos y realizar análisis estadísticos para obtener conclusiones 

precisas y objetivas; es necesario precisar que, a través del enfoque cuantitativo, se 

pueden utilizar pruebas estadísticas que se seleccionan en función de constructos 

científicos previos, lo que permite establecer conclusiones sólidas y basadas en datos 

empíricos (Firdaus et al., 2021). 

En cuanto al diseño de investigación, se adoptó un diseño no experimental, correlacional 

y de corte transversal. Un diseño no experimental implica que no se manipulan bajo 

ningún criterio las variables; en lugar de ello, se observan tal como existen en su entorno 

natural; además, el diseño correlacional se emplea para investigar la relación entre dos 

o más variables sin establecer causalidad; finalmente, el corte transversal indica que los 

instrumentos se aplican en un único punto en el tiempo, lo que permite captar una 

instantánea de las variables de interés, el diseño es particularmente útil para estudiar 

asociaciones entre variables y medir la relación entre ellas para aceptar o rechazar las 

hipótesis formuladas (Pagotto et al., 2021). 

El estudio también sigue una orientación positivista, enfatizando la importancia de la 

formulación de nuevas hipótesis y la crítica constante para el avance del conocimiento 

científico, desde la perspectiva de Peters (2020), la ciencia avanza mediante la 

formulación y prueba de nuevas hipótesis, un enfoque que subraya la importancia de la 

rigurosidad y la objetividad en la investigación. 

La variable 1 inteligencia emocional, fue definida por Tequese et al. (2024) como la 

capacidad de una persona para reconocer, identificar, comprender, analizar y gestionar 
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tanto sus propias emociones como las de los demás. Desde un punto de vista 

operacional, Ubillus Arostegui (2023) sugirió que esta variable debe medirse de forma 

cuantitativa y no experimental, utilizando tres dimensiones: percepción, comprensión y 

regulación emocional, las dimensiones permiten una evaluación integral de la variable, 

abarcando tanto la capacidad de percibir y entender las diversas emociones como la 

habilidad para comprometerse y gestionarlas adecuadamente. 

La variable 2 evaluación sumativa, fue definida por Gálvez y Díaz (2022) como un tipo 

de evaluación que se realiza al final de un período determinado con el objetivo de medir 

el grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en un tema específico. Julón 

(2021) ha propuesto operacionar la variable en tres dimensiones: definición de metas, 

identificación de brechas y compromiso, las dimensiones permiten evaluar de manera 

integral cómo se realiza la evaluación sumativa y su impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En lo referente a la población y muestra, Stratton (2021) definió la población como el 

conjunto de individuos con características similares sobre los cuales se desea obtener 

información, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de esa 

población. En el estudio, la población estuvo compuesta por 300 estudiantes, y tras 

aplicar las pruebas estadísticas pertinentes, se determinó trabajar con una muestra de 

169 estudiantes (Ver Anexo 8). Los criterios de inclusión para los participantes fueron: 

a) estar matriculados en la escuela profesional y b) mostrar predisposición para 

completar los cuestionarios. El único criterio de exclusión fue la negativa a participar en 

la recolección de información. 

Para la recolección eficiente de información, ha sido pertinente seleccionar la técnica de 

encuesta y el instrumento del cuestionario, ya que, se desarrollaron dos cuestionarios 

específicos, uno para medir la inteligencia emocional y otro para medir la evaluación 

sumativa. Los cuestionarios fueron validados mediante el juicio de expertos en 

educación universitaria reconocidos por Sunedu. Como siguiente paso, para asegurar la 

confiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba piloto con 30 estudiantes, 

obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.869 para el cuestionario de inteligencia emocional 
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y 0.900 para el cuestionario de evaluación sumativa, lo que indica una alta fiabilidad (Ver 

Anexo 4). 

El análisis de datos implicó la coordinación con la escuela profesional a través de una 

carta de presentación, además, tras obtener la aprobación del proyecto de tesis y de la 

entidad, se procedió a la recolección de datos mediante la aplicación de los 

cuestionarios. Los resultados descriptivos se presentaron en tablas de frecuencia, y para 

los resultados inferenciales se utilizó la prueba Rho de Spearman en el programa SPSS, 

lo que permitió probar las hipótesis del estudio (Abu et al., 2020). 

En cuanto a los aspectos éticos, se consideraron varios principios fundamentales. El 

principio de beneficencia se aplicó al proporcionar un diagnóstico situacional y 

recomendaciones que beneficien a la escuela profesional. El principio de no maleficencia 

se respetó siguiendo las normativas establecidas por la prestigiosa universidad y a nivel 

global, incluyendo las Normas APA (Ventura y Oliveira, 2022). El principio de autonomía 

se garantizar abordando la problemática por iniciativa de la investigadora sin perjudicar 

a la gestión de la escuela profesional, protegiendo la confidencialidad mediante el uso 

genérico del nombre de la escuela profesional de Lima Metropolitana y manteniendo 

informada de los resultados alcanzados. Finalmente es necesario precisar, el principio 

de justicia se respetó mediante la distribución equitativa de la información y la obtención 

de consentimientos informados de los participantes, asegurando que comprendieran los 

aspectos relevantes del estudio antes de participar (Paiano et al., 2020). 
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III. RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de la variable inteligencia emocional y sus dimensiones 

Niveles 

Inteligencia 

emocional 

Percepción 

emocional 

Comprensión 

emocional 

Regulación 

emocional 

f % f % f % f % 

Bajo 20 12% 19 11% 20 12% 22 13% 

Medio 59 35% 65 38% 61 36% 58 34% 

Alto 90 53% 85 50% 88 52% 89 53% 

Total 169 100% 169 100% 169 100% 169 100% 

 

La variable inteligencia emocional ha concertado los mayores índices de frecuencia en 

el nivel alto con el 53%, prosiguiendo con el nivel medio con el 35%, por último, 

únicamente el 12% ha identificado el nivel bajo. 

Respecto a la primera dimensión percepción emocional, asombrosamente el 50% ha 

indicado el nivel alto, continuo del nivel medio con el 38% y solamente el 11% ha indicado 

el nivel bajo. En mérito a la segunda dimensión de comprensión emocional, ha 

presentado la mayor concentración en el nivel alto con el 52%, seguido del nivel medio 

con el 36% y nada más el 12% nivel bajo. Por último, la tercera dimensión regulación 

emocional ha presentado los mayores índices de concentración con el 53% en el nivel 

alto, continuo del nivel medio con el 34% y solamente el 13% ha marcado el nivel bajo. 
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Tabla 2 

Niveles de la variable evaluación sumativa y sus dimensiones 

Niveles 

Evaluación 

sumativa 

Definición de 

metas 

Identificación de 

las brechas 
Compromiso 

f % f % f % f % 

Bajo 17 10% 19 11% 19 11% 17 10% 

Medio 38 22% 37 22% 30 18% 38 22% 

Alto 114 67% 113 67% 120 71% 114 67% 

Total 169 100% 169 100% 169 100% 169 100% 

La variable evaluación sumativa ha concertado los mayores índices de frecuencia en el 

nivel alto con el 67%, prosiguiendo con el nivel medio con el 22%, por último, únicamente 

el 10% ha identificado el nivel bajo. 

Respecto a la primera dimensión definición de metas, asombrosamente el 67% ha 

indicado el nivel alto, continuo del nivel medio con el 22% y solamente el 11% ha indicado 

el nivel bajo. En mérito a la segunda dimensión identificación de brechas, ha presentado 

la mayor concentración en el nivel alto con el 71%, seguido del nivel medio con el 18% y 

nada más el 11% nivel bajo. Por último, la tercera dimensión compromiso ha presentado 

los mayores índices de concentración con el 67% en el nivel alto, continuo del nivel medio 

con el 22% y solamente el 10% ha marcado el nivel bajo. 
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Resultados inferenciales 

Prueba de normalidad 

Tabla 3 

Prueba de normalidad para la distribución de los resultados 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional 0.085 169 ,000* 

Evaluación sumativa 0.083 169 ,000* 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Ha sido conveniente considerar la prueba de normalidad, misma que indica que, ambas 

variables presentan valores de significancia (Sig.) por debajo a 0.05, lo cual establece 

que no presentan una distribución normal, siendo pertinente considerar a la prueba Rho 

de Spearman. 
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HO: No existe relación entre la IE y la evaluación sumativa en estudiantes. 

Ha: Existe relación entre la IE y la evaluación sumativa en estudiantes. 

Tabla 4 

Contraste de hipótesis general 

Prueba 

estadística 
Variables Coeficientes 

Inteligencia 

emocional 

Evaluación 

sumativa 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,702** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 169 169 

Evaluación 

sumativa 

Coeficiente de 

correlación 
,702** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Para poner a prueba la hipótesis previamente expuesta ha sido necesario recurrir a la 

prueba Rho de Spearman, donde se ha obtenido el valor de correlación 0.702 y p valor 

(α) inferior a 0.05; razón por la cual, se puede interpretar una relación significativa o 

considerable, además, de positiva, directa y alta entre la inteligencia emocional y 

evaluación sumativa; en consecuencia; se acepta la hipótesis y declina la nula. 
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HO: No existe relación entre la IE y la definición de metas en estudiantes. 

Ha1: Existe relación entre la IE y la definición de metas en estudiantes. 

Tabla 5 

Contraste de la primera hipótesis específica 

Prueba 

estadística 
Variables Coeficientes 

Inteligencia 

emocional 

Definición de 

metas 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,860** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 169 169 

Definición de 

metas 

Coeficiente de 

correlación 
,860** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Ha sido ineludible recurrir a la prueba Rho de Spearman, que ha permitido obtener el 

valor de correlación 0.860 y p valor (α) inferior a 0.05; de tal forma que, se puede 

interpretar la presencia de una conexión significativa o considerable, además, de 

positiva, directa y alta entre la inteligencia emocional y la definición de metas; en 

consecuencia; se ha aceptado la hipótesis y declinado la nula. 
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HO: No existe relación entre la IE y la identificación de las brechas en estudiantes. 

Ha2: Existe relación entre la IE y la identificación de las brechas en estudiantes. 

Tabla 6 

Contraste de la segunda hipótesis específica 

Prueba 

estadística 
Variables Coeficientes 

Inteligencia 

emocional 

Identificación 

de las brechas 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,895** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 169 169 

Identificación 

de las brechas 

Coeficiente de 

correlación 
,895** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Ha sido ineludible recurrir a la prueba Rho de Spearman, que ha permitido obtener el 

valor de correlación 0.895 y p valor (α) inferior a 0.05; de tal forma que, se puede 

interpretar la presencia de una conexión significativa o considerable, además, de 

positiva, directa y alta entre la inteligencia emocional y la identificación de las brechas; 

en consecuencia; se ha aceptado la hipótesis establecida y declinado la nula. 
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HO: No existe relación entre la IE y el compromiso en estudiantes. 

Ha3: Existe relación entre la IE y el compromiso en estudiantes. 

Tabla 7 

Contraste de la tercera hipótesis específica 

Prueba 

estadística 
Variables Coeficientes 

Inteligencia 

emocional 
Compromiso 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,896** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 169 169 

Compromiso 

Coeficiente de 

correlación 
,896** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Ha sido ineludible recurrir a la prueba Rho de Spearman, que ha permitido obtener el 

valor de correlación 0.896 y p valor (α) inferior a 0.05; de tal forma que, se puede 

interpretar la presencia de una conexión significativa o considerable, además, de 

positiva, directa y alta entre la inteligencia emocional y el compromiso; en consecuencia; 

se ha aceptado la hipótesis establecida y declinado la nula. 
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IV. DISCUSIÓN

El presente estudio se centra en la medición de relación entre las variables mediante una 

metodología de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional 

y de corte transversal. Los resultados del estudio se contrastan con los antecedentes 

expuestos en el capítulo introductorio que utilizaron una metodología similar, además, de 

considerar una serie de teorías relacionadas que subyacen al enfoque de investigación. 

Para poner a prueba la hipótesis general ha sido necesario recurrir a la prueba Rho de 

Spearman (En adelante R), donde se ha obtuvo el valor de correlación 0.702 y como 

significancia (α) < 0.05 igual a 0; razón por la cual, se puede interpretar con la presencia 

de una conexión significativa o considerable, además, de positiva y alta entre la IE y 

evaluación sumativa; en consecuencia; se acepta la hipótesis y declina la nula. 

Coincidiendo con el resultado obtenido por Chan et al., (2022) quienes indicaron que las 

mismas variables mantienen una relación alta por el valor R 0.720, cabe recalcar que su 

estudio fue aplicado a alumnos de Estados Unidos; por otro lado, resulta necesario citar 

a Bernedo García et al., (2022) quienes han expuesto como resultado inferencial la cifra 

R 0.698, tratándose de una vinculación significativa casi alta; por otro lado, en Ica, 

Hernández Huaripaucar et al. (2023) han determinado; como resultado inferencial ha 

determinado la cifra α igual a 0 entre las mismas variables. 

Discrepando así con Figueroa (2023) quien ha obtenido como cifra inferencial el valor R 

0.227 y α 0.023, consistiendo en una vinculación positiva, pero baja; asimismo, en 

Colombia, Silva (2020) ha elaborado un estudio con el objetivo específico de medir la 

vinculación entre la inteligencia emocional y evaluación, obteniendo como principales 

resultados han señalado α 0.041, además del valor R -0.305, tratándose de una 

vinculación baja y hasta inversa; por otro lado, Castro et al. (2023) realizaron un artículo 

científico, como resultado han obtenido la α semejante a 0.002 y R proporcional a -0.347 

siendo relación inversa. Si bien los estudios que han alcanzado ci fras diferentes han 

seguido metodologías similares; es necesario saber que los estudios han sido aplicados 

en diferentes contextos (tipo de institución y sobre todo tiempo). 

Tras lo expuesto, resulta necesario precisar la teoría de la educación socioemocional, 
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dado que, muestra un enfoque educativo que tiene como objetivo promover el desarrollo 

holístico de los individuos mediante la promoción de sus habilidades sociales y 

emocionales; afirmando que el bienestar emocional y la capacidad de formar relaciones 

positivas con los demás son aspectos fundamentales del éxito en el aprendizaje y en la 

vida (Ramirez y Alvarez, 2023). 

Adicional a lo expuesto, la variable inteligencia emocional ha concertado los mayores 

índices de frecuencia en el nivel alto con el 53%, prosiguiendo con el nivel medio con el 

35%, por último, únicamente el 12% ha identificado el nivel bajo. Cifras estadísticas que 

han coincidido con Figueroa (2023) quien ha elaborado un artículo científico, expresado 

como resultados descriptivos que el 84% cuenta con inteligencia emocional en el grado 

normal, el 15% percibió el nivel alto y únicamente el 1% nivel bajo; asimismo, en Brasil, 

Vaquero et al. (2020) han destacado que el 54% de alumnos indicaron tener inteligencia 

emocional en un nivel idóneo; por otro lado, en Chota, Idrogo y Asenjo (2021) han 

determinado que el 51% de universitarios apreciaba alta inteligencia emocional, el 41% 

nivel moderado y el otro 8% nivel bajo. 

Difiriendo de Bulás et al., (2020) quienes en un constructo científico efectuado en Brasil 

han determinado que el 28% de alumnos percibió no contar con buena inteligencia 

emocional; también resulta necesario mencionar el hallazgo de Arciniegas et al., (2021) 

quienes han expresado que el 61% de sujetos de muestra identifica a la variable como 

una ventaja competitiva, mientras el otro 39% la considera una debilidad; el 71% 

manifestó haber tenido problemas con sus compañeros; 29% no se siente conforme con 

su manera de ser, el 50% señaló cambiar de humor de manera repentina; el 49% tiene 

problemas para controlar sus impulsos. 

Ante lo expuesto, resulta trascendente precisar que la teoría de la IE indica que las 

personas son un cúmulo de conciencia emocional, motivación emocional, 

autorregulación emocional, habilidades sociales y sobre todo la empatía; siendo 

necesarias para conectar mejor con los demás, tomar decisiones más informadas y 

gestionar el estrés y las emociones negativas de una forma más saludable, siendo 

sumamente relevante para alcanzar las metas (Ramirez y Alvarez, 2023). 
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Por otro lado, la variable evaluación sumativa ha concertado los mayores índices de 

frecuencia en el nivel alto con el 67%, prosiguiendo con el nivel medio con el 22%, por 

último, únicamente el 10% ha identificado el nivel bajo. Discrepando con Arrogante et al . 

(2021) quienes en España han establecido que la mayoría de la población de estudio 

estableció el nivel medio con el 40.8% de evaluación sumativa. 

Ante lo expresado, resulta trascendente mencionar la postura de Batista y Brandalise 

(2023) en la teoría de la evaluación formativa y sumativa que indica que, ambos tipos de 

evaluación aportan con la calidad educativa, sin embargo, la evaluación sumativa, suele 

ser de naturaleza más externa que la formativa, puesto que, se utiliza para tomar 

decisiones con respecto a la promoción, calificación o certificación de los estudiantes; 

dando lugar a medir el logro de metas y la toma de decisiones con respecto al progreso 

académico de los estudiantes. También la teoría de la evaluación constructivista ha sido 

consultada por múltiples estudios similares como la capacidad de analizar, sintetizar, 

razonar, resolver problemas y promover una evaluación más justa y equitativa que tenga 

en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje y formas de comunicar conocimientos, 

lo que, mejora la objetividad de la evaluación y promueve el crecimiento académico 

general de los estudiantes. 

Resulta necesario precisar que, se ha obtenido el valor de correlación 0.860 y α 

semejante a 0 (cifra inferior a 0.05); de tal forma que, se puede interpretar la presencia 

de una conexión significativa o considerable, además, de positiva y alta entre la IE y la 

definición de metas; en consecuencia; se ha aceptado la hipótesis y declinado la nula. 

Coincidiendo levemente, con el resultado apreciado por Chan et al., (2022) quienes han 

establecido que la inteligencia emocional y el establecimiento de objetivos mantienen 

una relación moderada por el valor R 0.617; también resulta necesario mencionar a 

Vaquero et al. (2020) quienes en Brasil han obtenido el valor de Pearson por debajo a 

0.05 entre inteligencia emocional y establecimiento de metas. Difiriendo de Salcedo y 

Prez (2020) quienes en el contexto nacional han expresado como resultados 

inferenciales el valor de R 0.225 y α 0.001 siendo una vinculación baja entre las variables. 

Ante las cifras estadísticas, la teoría del cociente emocional asume un rol protagonista, 
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ya que, un estudiante depende no sólo de su coeficiente intelectual, sino también de su 

capacidad para definir sus metas, hasta donde quiere l legar, comprender y gestionar sus 

emociones; representan un rol fundamental; según la teoría, los estudiantes con un alto 

cociente emocional son capaces de regular sus emociones, desarrollar relaciones 

positivas con los demás, resolver conflictos de forma constructiva y adaptarse a 

diferentes situaciones, ya que, para incrementar el cociente emocional educativo (García, 

2022). 

Por otro lado, se ha obtenido el valor de correlación 0.895 y α semejante a 0 (cifra inferior 

a 0.05) entre la inteligencia emocional y la identificación de las brechas; de tal forma que, 

se puede interpretar la presencia de una conexión significativa o considerable, además, 

de positiva y alta. El resultado discrepa de un estudio efectuado en la India, donde Kumar 

y Kushwaha (2023) tras la aplicación de 520 cuestionarios a universitarios, han 

establecido como hallazgo el valor R semejante a 0.23, consistiendo en una relación 

positiva, pese a ello, baja; por otro lado, en Brasil, Vaquero et al. (2020) han obtenido el 

valor de α 0.02 entre inteligencia emocional y la identificación de barreras educativas. 

La teoría del aprendizaje significativo representa un rol trascendental pues, consiste en 

una alternativa para que los especialistas en educación consideren las técnicas 

tradicionales con las innovaciones propuestas por los nuevos especialistas, de acuerdo 

a las necesidades presentadas por los estudiantes, contando así, con la capacidad de 

afrontar las barreras presentadas, para que cuenten con la capacidad de desarrollar 

competencias, habilidades y cuenten con la capacidad de definir metas y adoptar las 

estrategias para alcanzarla (Vieira et al., 2024). 

Además, se ha obtenido el valor de correlación 0.896 y α semejante a 0 entre la IE y el 

compromiso; de tal forma que, se puede interpretar la presencia de una conexión 

significativa o considerable, además, de positiva y alta. Coincidiendo así, con los 

resultados de Chan et al., (2022) quienes han obtenido la relación a la escala de 0.808 

entre inteligencia emocional y el compromiso asumido por los estudiantes. Al mismo 

tiempo, discrepa del hallazgo de Hernández Vargas et al. (2021) quienes expusieron el 

resultado R semejante a 0.30, tratándose de la relación positiva, además de baja. 
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Resulta necesario precisar a la teoría de la emoción, ya que, los aspectos positivos 

emocionalmente aumentan la motivación, compromiso, concentración y la creatividad, 

facilitando el aprendizaje y la retención de información; asimismo, las emociones 

negativas como el temor, ansiedad y frustración pueden interferir con el proceso de 

aprendizaje al afectar la capacidad asumir responsabilidades; por lo expuesto, la 

capacidad de un estudiante para reconocer, comprender y gestionar sus emociones 

afecta su desenvolvimiento académico (Castro et al., 2023). 

Respecto a la metodología selecta, ha presentado como ventajas el control de variables, 

pues ha permitido controlar las variables y dimensiones relevantes para el estudio, como 

el contexto de la evaluación y la población estudiantil; también se ha trabajado con la 

generalidad de los resultados, ya que, los diseños cuantitativos han permitido obtener 

una muestra representativa de la población, facilitando la generalización de los 

resultados a un grupo más amplio de estudiantes; por otro lado, se ha alcanzado una 

medición precisa, pues, se ha utilizado instrumentos validados y confiables para permitir 

la medición precisa de variables para evaluar tanto la inteligencia emocional como los 

resultados de la evaluación sumativa; también se ha trabajado con eficiencia en la 

recopilación de datos, dado que, la metodología cuantitativa permite la recopilación 

eficiente de datos a través de cuestionarios, encuestas o registros, y es sumamente útil. 

Siendo las principales desventajas, la falta de control experimental, puesto que, las 

variables no se manipularon y no se establecieron condiciones experimentales 

controladas, lo que dificulta establecer relaciones causales entre la inteligencia 

emocional y las evaluaciones sumativas; también se ha presentado el sesgo de 

respuesta, puesto que, particularmente en encuestas y cuestionarios de autoinforme 

sobre las variables y dimensiones, los participantes pueden responder de manera 

sesgada o no representativa; otra de las limitaciones ha sido la profundidad de la 

comprensión, ya que, aunque las relaciones cuantitativas se pueden medir, este enfoque 

puede no capturar la complejidad y profundidad de las experiencias emocionales y 

percepciones subjetivas de los estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

Se ha determinado la presencia de una conexión significativa o considerable, además, 

de positiva y alta entre la inteligencia emocional y evaluación sumativa; en consecuencia; 

mientras mejor inteligencia emocional tenga el alumno, también logra alcanzar una mejor 

evaluación sumativa. 

Segunda: 

Se ha obtenido una conexión significativa o considerable, además, de positiva y alta entre 

la inteligencia emocional y la definición de metas; en consecuencia; la inteligencia 

emocional permite a los estudiantes contar con una mejor definición de metas. 

Tercera: 

Se ha demostrado que la inteligencia emocional y la identificación de las brechas 

mantienen una conexión significativa o considerable, además, de positiva y alta; es decir, 

al mejorar la inteligencia emocional presenten los alumnos, también estarán preparados 

para identificar brechas. 

Cuarta: 

Se ha demostrado que la inteligencia emocional y el compromiso mantienen una 

conexión significativa o considerable, además, de positiva y alta; en términos más 

simples, al implementarse estrategias para mejorar la inteligencia emocional, también se 

ve beneficiado el compromiso de los estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: 

Se recomienda a las autoridades universitarias, promover la investigación y aplicaciones 

de la inteligencia emocional, mediante investigaciones e iniciativas que examinen los 

beneficios de la inteligencia emocional en la educación superior y cómo implementarla 

de manera efectiva. Toda vez que, Bernedo et al., (2022) ha indicado que la mejora 

puede lograrse mediante la financiación de programas de investigación que examinen 

los beneficios de la inteligencia emocional en la educación universitaria. 

Segunda: 

Al director de la escuela profesional, promover la capacitación en inteligencia emocional, 

para mejorar el liderazgo y el apoyo a los estudiantes. Chunga (2024) ha establecido que 

las capacitaciones deben centrarse en el desarrollo de habilidades de liderazgo, manejo 

del estrés y apoyo emocional a los estudiantes, con el objetivo de crear un entorno 

educativo más inclusivo y empático que favorezca el crecimiento personal y académico 

de los estudiantes. 

Tercera: 

A los docentes de la escuela profesional, desarrollar habilidades de empatía y 

comunicación para contar con la capacidad de comprender mejor y responder a las 

necesidades emocionales de los estudiantes. Figueroa (2023) ha indicado que, los 

talleres y formación especializada en inteligencia emocional permite satisfacer las 

necesidades establecidas por los estudiantes. 

Cuarta: 

A los investigadores interesados en la problemática, estudiar las variables incorporando 

métodos de evaluación que consideren tanto el rendimiento académico como las 

habilidades emocionales, conocimientos, compromiso y aspectos sociales de los 

alumnos. Arias et al., (2022) ha establecido que los estudios deben incluir la evaluación 

de conocimientos, compromiso, y aspectos sociales, para obtener una visión integral del 

impacto de la inteligencia emocional en el desarrollo estudiantil. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

Variables de 

estudio 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Inteligencia 

emocional 

Tequese et al., (2034) 
han indicado que se 

refiere a la capacidad de 
una persona para 

reconocer, comprender y 
gestionar sus propias 
emociones, así como las 

de los demás. Involucra 
la habilidad de manejar 

el estrés, controlar los 
impulsos, motivarse a 
uno mismo, empatizar 

con los demás. 

Bernedo et al., 
(2022) ha 

considerado 
pertinente medir a la 
variable de forma 

cuantitativa y no 
experimental por 

medio de tres 
dimensiones. 

Percepción 
emocional 

Intrapersonal 

Ordinal: 

a) Siempre
b) Casi siempre

c) A veces
d) Casi nunca

e) Nunca

Interpersonal 

Manejo de estrés 

Comprensión 
emocional 

Estado de ánimo 

Adaptabilidad 

Autorrealización 

Regulación 

emocional 

Relaciones interpersonales 

Capacidad de respuesta 

Afrontación de conflictos 

Evaluación 

sumativa 

Ha sido definida por 

Gálvez y Diaz, (2022) 
como un tipo de 

evaluación que se realiza 
al final de un periodo 
determinado, con el 

objetivo de medir el 
grado de aprendizaje 

alcanzado por los 
estudiantes en un tema 
específico. 

Domínguez (2022) 
ha considerado 

pertinente medir a la 
variable de forma 

cuantitativa y no 
experimental por 
medio de tres 

dimensiones. 

Definición de 

metas 

Información 

Ordinal: 

a) Siempre
b) Casi siempre

c) A veces
d) Casi nunca

e) Nunca

Difusión 

Discusión 

Identificación 
de las 

brechas 

Retroalimentación 

Espacio de consultas 

Verificación 

Compromiso 

Revisión 

Autoevaluación 

Preparación 



Anexo 2: Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y evaluación sumativa en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Inteligencia emocional 

¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y la 

evaluación sumativa en 
estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 

una universidad de Lima 
Metropolitana, 2024? 

Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y la 

evaluación sumativa en 
estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 

una universidad de Lima 
Metropolitana, 2024.  

Existe relación entre la 
inteligencia emocional y la 

evaluación sumativa en 
estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 

una universidad de Lima 
Metropolitana, 2024.  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

Percepción 
emocional 

Intrapersonal 

1-5 

Bajo (5;11) 
Medio 
(12;18) 

Alto (19;25) 

Bajo 

(15;34) 
Medio 
(35;54) 

Alto 
(55;75) 

Interpersonal 

Manejo de estrés 

Comprensión 
emocional 

Estado de ánimo 

6-10 

Bajo (5;11) 
Medio 
(12;18) 

Alto (19;25) 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Adaptabilidad 

¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y la 
def inición de metas en 

estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024? 

Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y la 
def inición de metas en 

estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Existe relación entre la 
inteligencia emocional y la 
def inición de metas en 

estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Autorrealización 

Regulación 
emocional 

Relaciones 
interpersonales 

11-15 

Bajo (5;11) 
Medio 
(12;18) 

Alto (19;25) 

Capacidad de 
respuesta 

Afrontación de 

conf lictos 

Variable 2: Evaluación sumativa 

¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y la 
identif icación de las brechas 

en estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024? 

Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y la 
identif icación de las brechas 

en estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Existe relación entre la 
inteligencia emocional y la 
identif icación de las brechas 

en estudiantes de la escuela 
profesional de enfermería de 
una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 
Niveles o 
rangos 

Def inición de 

metas 

Información 

1-5 

Bajo (5;11) 
Medio 

(12;18) 
Alto (19;25) Bajo 

(15;34) 

Medio 
(35;54) 

Alto 

(55;75) 

Difusión 

Discusión 

Identif icación 
de las 

brechas 

Retroalimentación 

6-10 

Bajo (5;11) 

Medio 
(12;18) 

Alto (19;25) 

¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y el 
compromiso en estudiantes 

de la escuela profesional de 
enfermería de una 
universidad de Lima 

Metropolitana, 2024? 

Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y el 
compromiso en estudiantes 

de la escuela profesional de 
enfermería de una 
universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Existe relación entre la 

inteligencia emocional y el 
compromiso en estudiantes 
de la escuela profesional de 

enfermería de una universidad 
de Lima Metropolitana, 2024. 

Espacio de 
consultas 

Verif icación 

Compromiso 

Revisión 

11-15 

Bajo (5;11) 
Medio 
(12;18) 

Alto (19;25) 

Autoevaluación 

Preparación 



Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para medir la inteligencia emocional 

Estimado participante se pone a su disposición el cuestionario para medir la 

inteligencia emocional. Recuerde que no hay respuesta mala ni buena. 

Título de la investigación: Inteligencia emocional y evaluación sumativa en 

estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Investigadora: Karina Flores Quispe 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Inteligencia emocional y 

evaluación sumativa en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024”, cuyo objetivo es determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y la evaluación sumativa en estudiantes de la escuela 

profesional de enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría 

en Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Este, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad. 

¿Desea participar? 

Sí ( ) No ( ) 

Siendo: 

S: Siempre: CS: Casi siempre AV: AV: veces CN: Nunca N: Nunca 

Nº Ítems S CS AV CN N 

D1 Percepción emocional 

1 Presto mucha atención a mis sentimientos. 

2 
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

3 
Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

4 
Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 



5 
Tienen que pasarme muchas cosas para que me 

enfade. 

D2 Comprensión emocional S CS AV CN N 

6 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 

7 Entiendo bien cómo se sienten las otras personas. 

8 Siempre puedo decir cómo me siento. 

9 Me siento seguro de mí mismo 

10 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

D3 Regulación emocional S CS AV CN N 

11 
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme. 

12 Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo. 

13 Cuando estoy enfadado intento que se me pase. 

14 
Cuando quiero puedo encontrar muchas formas de 

contestar a una pregunta difícil 

15 Ante preguntas difíciles, puedo dar buenas respuestas 

Gracias 



Cuestionario para medir la evaluación sumativa 

Estimado participante se pone a su disposición el cuestionario para medir la 

inteligencia emocional. Recuerde que no hay respuesta mala ni buena 

Título de la investigación: Inteligencia emocional y evaluación sumativa en 

estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una universidad de Lima 

Metropolitana, 2024. 

Investigadora: Karina Flores Quispe 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Inteligencia emocional y 

evaluación sumativa en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de una 

universidad de Lima Metropolitana, 2024”, cuyo objetivo es determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y la evaluación sumativa en estudiantes de la escuela 

profesional de enfermería de una universidad de Lima Metropolitana, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría 

en Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Este, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad. 

¿Desea participar? 

Sí ( ) No ( ) 

Siendo: 

S: Siempre: CS: Casi siempre AV: AV: veces CN: Nunca N: Nunca 

Nº Ítems S CS AV CN N 

D1 Definición de metas 

1 
Los docentes me informan sobre que esperan aprenda 

en cada curso que llevo 

2 
En cada curso comprendo lo que los docentes desean 

que aprenda 

3 
En docente comparte con los estudiantes las 

intenciones por el aprendizaje 

4 
Los docentes de cada curso discuten con los alumnos 

las metas que se han trazado 



5 El docente crea espacios de discusión y debate. 

D2 Identificación de las brechas S CS AV CN N 

6 
Los docentes hacen preguntas para promover que 

mostremos nuestro nivel de aprendizaje 

7 
Los estudiantes respondemos preguntas y el docente 

nos señala los errores o aciertos 

8 
Los estudiantes preguntamos sobre nuestras dudas y el 

docente nos responde 

9 
El docente hace preguntas para saber si los estudiantes 

estudiaron con anticipación los temas antes de la clase 

10 
El docente verifica las brechas de aprendizaje de los 

alumnos en base a las evidencias 

D3 Compromiso S CS AV CN N 

11 
Los docentes devuelven los trabajos corregidos con 

observaciones para ser corregidos 

12 
Los trabajos son expuestos para que los estudiantes 

reconozcamos fallas y recomendemos mejoras 

13 
Los docentes involucran a los estudiantes en que nos 

autoevaluemos y mejoremos nuestro aprendizaje. 

14 

Los docentes involucran a los estudiantes a analizar 

sus trabajos y mejorar continuamente para el logro de 

metas de aprendizaje 

15 
El docente deja cuestionarios para resolver antes de 

iniciar la clase 

Gracias 



Anexo 4: Evaluación por juicio de experto 

Evaluación del Instrumento para medir la gestión la inteligencia emocional 

Experto 1: 





Experto 2: 





Experto 3: 





Evaluación del Instrumento para medir la evaluación sumativa 

Experto 1: 
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Anexo 5. Resultados del análisis de consistencia interna 

Al haber obtenido la validación de los tres expertos en educación, ha sido pertinente 

aplicar una prueba piloto a 30 alumnos; la información recabada ha sido ordenada en 

el programa Microsof Excel y exportada al programa SPSS para aplicarse la prueba 

Alfa de Cronbach. 

Primero: 

La prueba piloto del cuestionario para medir la inteligencia emocional arrojó el valor 

0.869, lo cual permite inferir la alta confiabilidad del instrumento. 

Tabla 8 

Prueba de confiabilidad del primer instrumento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.869 15 

Segundo: 

La prueba piloto del cuestionario para medir la evaluación sumativa arrojó el valor 

0.900, lo cual permite inferir la alta confiabilidad del instrumento 

Tabla 9 

Prueba de confiabilidad del segundo instrumento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.900 15 



 

Evidencia de procesamiento de datos del primer instrumento 

 

 

 

Evidencia de procesamiento de datos del segundo instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Consentimiento informado 

 









Anexo 7: Reporte de similitud en software Turnitin 



Anexo 8: Análisis complementario 

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para poblaciones finitas 

considerando para este caso un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Donde: 

𝒏= Tamaño de la muestra 

𝑵= Tamaño de la población. 

𝒁= Valor obtenido mediante el grado de confianza. Valor de la distribución 

normal estandarizada (95%) 

𝒑= Proporción de la población que tiene las características de interés. Si no es 

calculable se asume que es de 0.50 o 50%. 

𝒒= Proporción de la población que no tiene las características de interés que nos 

interesa medir. 𝒒 = 𝟏 − 𝒑 

𝑬= Máximo error permisible. (5 %)  

Luego reemplazando se obtuvo: 

1.962 ∗= 0.50 ∗ 0.50 ∗ 300 

0.052 (300 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

Se obtuvo n = 169 estudiantes 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 
𝒏 = 

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 



Anexo 9: Prueba de normalidad 

Tabla 10 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Variables Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional 0.101 169 0.000 

Evaluación sumativa 0.188 169 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

La prueba de normalidad ha permitido seleccionar el coeficiente Rho de Spearman, 

dado que, la significancia obtenida está por debajo a 0.05. 




