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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar la relación entre la Inteligencia 

Emocional con respecto a la Autoeficacia Académica en alumnos de la facultad de 

ingeniería mecánica de una universidad pública de Lima. La investigación se realizó 

con un enfoque cuantitativo, tipo básica, de diseño no experimental descriptivo 

correlacional, de corte transversal, y se utilizó el método hipotético deductivo. La 

población constó de 110 estudiantes empleando una muestra de 86 de ellos. Se 

utilizó un cuestionario para medir ambas variables con una confiabilidad de 0,855 

para la Autoeficacia Académica y 0,825 para la Inteligencia Emocional. Los 

resultados revelaron que el 3,1% del total muestran baja Inteligencia Emocional, 

71% un nivel medio, y 15,9% un nivel alto. Así también respecto a la Autoeficacia 

Académica, 25,2% en nivel bajo, 66,4% en medio y 8.4% en alto. También se puede 

observar que existe una correlación positiva moderada entre la Inteligencia 

Emocional y la Autoeficacia Académica, pues la prueba estadística rho de 

Spearman arroja un valor para r igual a 0,414 y un nivel de significancia p < 0,001; 

cómo el Valor p < 0,05, se acepta la hipótesis alterna. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, autoeficacia académica, aprendizaje 

autónomo. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the relationship between 

Emotional Intelligence and Academic Self-Efficacy in students of the mechanical 

engineering faculty of a public university in Lima. The research was conducted with 

a quantitative approach, basic type, non-experimental descriptive correlational 

design, cross-sectional, and the hypothetical deductive method was used. The 

population consisted of 110 students using a sample of 86 of them. A questionnaire 

was used to measure both variables with a reliability of 0.855 for Academic Self-

Efficacy and 0.825 for Emotional Intelligence. The results revealed that 3.1% of the 

total showed low EQ, 71% a medium level, and 15.9% a high level. Also with respect 

to Academic Self-Efficacy, 25.2% at low level, 66.4% at medium level and 8.4% at 

high level. It can also be observed that there is a moderate positive correlation 

between Emotional Intelligence and Academic Self-Efficacy, since the Spearman's 

rho statistical test yields a value for r equal to 0.414 and a significance level p < 

0.001; as the p-value < 0.05, the alternative hypothesis is accepted. 

Keywords: Emotional intelligence, academic self-efficacy, autonomous learning.
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I. INTRODUCCIÓN. 

La inteligencia emocional (IE) ha sido de un tiempo en adelante uno de los temas 

de moda en la educación, así como también su relación con la autoeficacia 

académica (AA) en el ámbito académico estudiantil. Aunque se ha visto a niveles 

gubernamentales y profesionales con objetivos claros, el camino no lo es tanto 

(Banco Mundial Blogs, 2017), pues existen problemas asociados a estas variables 

como lo son la desmotivación, bajo rendimiento académico, y deserción estudiantil 

los cuales, por su implicancia en una educación de calidad, merecen ser objeto de 

estudio e investigaciones. Es común que el estudiante identifique lo que quiere 

lograr académicamente, a pesar de esto, no todos piensan que lograrlo sea fácil, y 

un buen desempeño académico no solo dependen del conocimiento y habilidad, 

sino también a procesos reguladores autónomos y de reflexión como 

autoevaluación, automonitoreo del aprendizaje que tienen una dependencia directa 

frente a un nivel alto de autoeficacia (Pajares, 1996). 

En el ámbito internacional Unesco (2022) en su informe regional del monitoreo 

del ODS4 evidenció el incremento progresivo de la deserción estudiantil EBR desde 

el año 2015, 7.3%, 36.3%. Además, a nivel superior universitario, el Banco Mundial 

(2017) mostró incrementos progresivos de la población estudiantil de 21% a 43% 

medidos en los años 2000 y 2013, pero también un nivel de deserción del 50%. 

Para hacer frente esto UNICEF implementó el monitoreo de variables asociadas a 

la AA y a la IE, por medio del crecimiento emocional, social y del conocimiento de 

los alumnos en sus hogares. Aplicados en países como México, Costa Rica y 

Uruguay, se logró obtener la mejora en sus resultados y de esta manera se 

evidenció la necesidad de una mayor investigación de las mismas y su relación con 

los contextos socioeconómicos y desigualdad de oportunidades. Países como 

Chile, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, incluyeron en su currícula la 

evaluación de indicadores asociados al desarrollo de la habilidad emocional y a AA 

como estratégica frente a la problemática derivada de las pruebas ERCE 2019 y 

PISA 2018 las cuales indicaron deficiencias en el desarrollo de una calidad 

educativa (Unesco 2022). En el nivel universitario colombiano en ingeniería, 

Sarmiento (2019) evidenció problemas de AA e IE en egresados de esta 

especialidad, y encontró un insuficiente desarrollo de habilidades blandas lo cual 



2 
 

afectó su desempeño laboral, y lo llevó a realizar un análisis de las habilidades 

blandas que deberían formar parte de la currícula de estudios. 

En una perspectiva nacional en relación a la AA MINEDU (2019) mencionó 

mejoras en un 0.7% en el rendimiento Pisa 2018, pero estamos aún en el puesto 

64 de 77 países participantes. Así mismo, MINSA (2020), indicó que el 32% 

estudiantil tuvieron un riesgo alto de salud mental ante la pandemia Covid-19, lo 

cual evidencia problemas emocionales, conductuales y atención. Estos problemas 

se ven agravados en el nivel universitario de ingeniería, según lo indica Gallegos 

(2006) revela que el Perú tiene 90000 ingenieros colegiados, cinco veces más que 

Chile casi 12 veces más que Colombia lo cual representa un aumento 

indiscriminado de la oferta educativa políticamente legalizada, pero distante de una 

calidad educativa apropiada.  

En el sector local, respecto a la carrera de ingeniería según Rojas (2020) quien 

hace un análisis comparativo en alumnos universitarios de dos universidades 

públicas de Lima, UNI y San Marcos, determinó problemas de IE debido a la poca 

preparación en competencias como empatía, trabajo en equipo, control de 

emociones y conciencia. Evidenció niveles poco desarrollados de asertividad 

(45%), liderazgo (46%), conciencia y actualidad (46%), y otras menos desarrolladas 

como la comunicación (30%), siendo la currícula educativa participe con solo un 

4% en temas de redacción. 

El pronóstico de este problema educativo es preocupante, a pesar que en el 

Currículo Nacional (2016) se indicó que el aprendizaje sustancial es potenciado por 

las actitudes, la gestión emocional; además, de las creencias, poco se ha hecho 

con el objetivo de incluirlos en la currícula educativa. La baja AA e IE formará 

profesionales con falta de creencia en sus propias capacidades, inseguros y 

desmotivados que terminarán cediendo el liderazgo, y manteniendo las brechas 

educativas, retrasando el alcance del ODS4 referente a la educación de calidad, 

limitando la competitividad del país y retrasando el alcance de los demás ODS.  

Luego de haber descrito la problemática existente se definió como problema 

general de investigación lo siguiente: ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional 

(IE) y la autoeficacia académica (AA) en estudiantes de la facultad de ingeniería 

mecánica (FIM) de una universidad pública, Lima 2023?, así mismo los problemas 

específicos fueron: ¿Cómo se relaciona las dimensiones: intrapersonal (DIntra), 
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interpersonal (DInter), adaptabilidad (DAdap), manejo del estrés (DGest) y el estado 

de ánimo (DAnimo) con la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, 

Lima 2023? 

Para justificar esta investigación se usó el criterio de Bernal, bajo tres facetas: 

teórica, práctica, metodológica y social. Desde la faceta teórica, la investigación 

buscó profundizar más el conocimiento alrededor de la IE en estudiantes 

universitarios y las relaciones que pueden tener con la AA, identificando 

dimensiones como son la DIntra la se basa en el autoconocimiento, DInter el cual 

fundamenta en el conocimiento del entorno, DAdap que considera la adaptación a 

los entornos cambiantes, DGest que fundamenta la manera en que manejamos 

situaciones de estrés y DAnimo correspondiente al estado de ánimo, que 

intervienen en alguna medida con la AA que a su vez está compuesta por sus 

dimensiones cognitiva, motivacional, afectiva y selectiva. Para este efecto se 

empleó como autor base para la Inteligencia Emocional a BarOn (1997), el cual 

tiene fundamento en teoría de la inteligencia emocional de Goleman (2022) y la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), así mismo para la AA se 

tuvo como autor base a Bandura (1995), fundamentado en la teoría social cognitiva 

del mismo autor.  

En cuanto a la argumentación práctica, las conclusiones y recomendaciones 

aportaron con la distinción de la relación de la AA y la IE en alumnos de ingeniería 

mecánica, para con esto tratar de mejorar su formación integral de competencias, 

desarrollando mayores expectativas de éxito de cara a un desempeño laboral más 

productivo para el Perú. En relación al respaldo metodológico, el estudio ofreció 

herramientas adaptadas al contexto educativo y social, mediante la aplicación de 

una encuesta estructurada como técnica de levantamiento de datos. Estos 

instrumentos fueron evaluados por jueces con expertos sobre los temas para 

garantizar la validez y confiabilidad del mismo para luego ser recogida la 

información y procesada estadísticamente a través del software SPSS. En lo social 

aportará con recomendaciones para tomar decisiones pertinentes para poder 

mejorar y/o adaptar la formación de competencias relativas a la IE y AA en la carrera 

de ingeniería mecánica. De este modo el producto investigativo tuvo una 

argumentación bajo el enfoque cuantitativo, estudiando y analizando la realidad de 

manera secuencial, deductiva y probatoria (Hernández et al., 2018). 
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Acto seguido se presentó el propósito general investigatorio, el cual consistió 

en determinar la relación que existe entre la IE y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023”.  Seguidamente los objetivos específicos: 

“Determinar la relación que existe entre las dimensiones: DIntra, DInter, DAdap, 

DGest, y DAnimo de la IE, con respecto de la AA en estudiantes de la FIM de una 

universidad pública, Lima 2023”. 

A partir de esto se presentó la siguiente hipótesis general:  Existe relación entre 

la IE y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 2023.  Acto 

seguido se presentó las siguientes hipótesis específicas:  Existe relación entre las 

dimensiones: DIntra, DInter, DAdap, DGest, DAnimo con relación a la AA en 

estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La investigación se referenció con investigaciones previas, en el contexto 

internacional y nacional con un análisis de sus enfoques de metodología y 

conclusiones, con la finalidad de comprender el problema y hacer una comparación 

con esta investigación. Las referencias analizadas fueron las siguientes:  

En un artículo académico proveniente de Ecuador, Bonilla (2022) exploró el 

impacto indirecto de la Inteligencia Emocional (IE) en la Autoeficacia Académica 

(AA), junto con el compromiso académico en discentes universitarios. Hizo un 

planteamiento cuantitativo del problema, no experimental de recolección de datos 

único temporal, descriptivo de relación entre variables. Las herramientas usadas 

fueron un cuestionario para medir la capacidad para comprender y manejar 

emociones y una escala de AA. Luego de analizar la información, concluyó que la 

capacidad de gestionar las emociones y el compromiso académico tienen relación 

directa positiva con la AA, siendo la administración de las emociones de efecto 

directo, mientras que el compromiso académico de efecto indirecto. 

En un artículo científico español Perez (2018) presentó como finalidad de su 

investigación examinar como los factores asociados a la IE y la empatía pueden 

afectar la autoeficacia general de estudiantes. Acerca de la metodología, se hizo 

una investigación cuantitativa del problema, no experimental de recolección de 

datos, transeccional descriptivo y de alcance correlacional básico.  El instrumento 

usado para recoger la data de autoeficacia general fue un cuestionario de 10 ítems 

(Sanjuán et al., 2000), con una confiabilidad de 0.94. El instrumento usado para 

valorar la IE fue una adaptación del inventario de BarOn con 20 preguntas, con una 

confiabilidad de 0.89, 0.81, 0.78, 0.84, 0.90 para sus características intra, inter, 

manejo de estrés, adaptación y estado de ánimo respectivamente.  Para la empatía 

se usó la Escala de Empatía Básica (Oliva et al., 2011) con 9 ítems. Al término del 

análisis estadístico de la data el autor culminó aseverando que la autoeficacia, la 

capacidad de manejo de las emociones y la empatía se relacionaron positivamente, 

siendo la IE la de relación positiva más alta respecto a la autoeficacia. Además, no 

se evidenció diferencias resaltantes de autoeficacia entre mujeres y hombres, pero 

encontró un nivel mayor de empatía afectiva en mujeres. 

Según Dávila (2022) en un estudio académico español, el objetivo principal fue 

comprender la interacción entre la IE y la autoeficacia en estudiantes de 
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universidades en España y Portugal. El análisis incluyó factores como la atención, 

la claridad emocional y la gestión emocional, con el fin de identificar diferencias 

notables entre ambas instituciones educativas. Se llevó a cabo un enfoque 

metodológico centrado en la medición de cantidades numéricas sin manipular 

variables, empleando un enfoque descriptivo correlacional básico. Se utilizó un 

cuestionario como herramienta para recopilar datos de una muestra de estudiantes. 

Esta muestra conformada por 78 estudiantes (48 de España y 30 de Portugal), se 

definió por conveniencia debido a la disponibilidad de tiempo y casos. Al término 

del procesamiento estadístico de la información el autor concluyó que se ha 

obtenido una relación positiva para la autoeficacia percibida y el recuerdo de las 

emociones positivas; y que los niveles de IE percibida se encontraron dentro de 

niveles adecuados por Salovey et al. (1995) y Fernández et al. (2004). En cuanto a 

la autoeficacia percibida, hubo diferencias significativas siendo mayor en 

estudiantes de España y por género mayor en los varones. También concluyó que 

es importante monitorear la IE y autoeficacia en los futuros maestros para extender 

esta habilidad a los estudiantes. 

Según Guamán (2020) en un trabajo de tesis ecuatoriano tuvo como finalidad 

medir la IE en maestros y alumnos universitarios de Quito, para establecer niveles 

de predominancia, dentro de sus dimensiones tanto para docentes como para 

alumnos.  Metodológicamente, se usó un enfoque cuantitativo sin alteración de 

variables de estudio, descriptivo de relación entre variables, único temporal y 

univariado. Finalizando el proceso estadístico de la data, el autor finalizó con las 

siguientes de que los docentes exhibieron un mayor nivel de IE frente a sus 

alumnos, aunque ellos mismo en algunos factores puntúan bajo; asimismo, destacó 

que el desarrollo de esta competencia no es propio de la edad, y predominó en la 

atención emocional, mientras que los alumnos predominaron en la reparación de 

emociones. También determinaron que las mujeres presentaron un mayor nivel de 

desarrollo en los factores de esta competencia. 

En un trabajo de investigación para doctorado, Canto (2020) tuvo la finalidad de 

encontrar la manera en que la IE se vincula con las variables autoconcepto y 

también con la autoeficacia en estudiantes universitarios de Lima. La metodología 

aplicada fue cuantitativa, hipotético-deductiva, fundamentalmente no experimental, 

descriptiva, basada en la relación entre variables y transversal. Como instrumento 
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para recabar información fue usado un cuestionario. Luego del análisis, se concluyó 

que la capacidad de manejar las emociones está relacionada significativamente con 

el autoconcepto y la autoeficacia, del mismo modo que la autoeficacia se relacionó 

con el autoconcepto. 

En otra investigación para maestría, Másquez (2020) tuvo como finalidad 

encontrar la manera en que la gestión de las emociones se vincula con la 

autoeficacia en estudiantes de nivel superior en Lima. Su perspectiva cuantitativa, 

básica, sin alteración de variables, en un tiempo determinado, correlacional básico 

descriptivo usando el método hipotético deductivo. Para el recojo de datos se 

empleó un formulario de preguntas como herramienta, el cual se aplicó a una 

población de 308 estudiantes y muestra de 40 estudiantes a través del método no 

probabilístico. Las conclusiones adoptadas por el autor fueron que la IE, así como 

todas sus dimensiones (intra, inter, manejo de estrés y estado de ánimo), guardaron 

correlación positiva con la AA. 

De acuerdo a Méndez (2020) en una investigación para el grado de maestro, 

tuvo como finalidad el encontrar la forma como la IE se vincula con el desarrollo de 

labores de trabajo, en todas sus dimensiones (productividad, calidad, conocimiento, 

toma de decisiones) aplicado a docentes en Trujillo de una institución educativa, 

así como también la cuantificación de las mismas. En lo concerniente al método de 

la investigación la perspectiva fue cuantitativa, no hubo manipulación de las 

variables, el corte fue transversal y el estudio descriptivo correlacional, usando el 

cuestionario como medio para recolectar la información.  Los resultados expuestos 

tras procesar los datos fueron que la IE tiene un vínculo directo alto (r = 0,729) con 

la forma del desarrollo laboral de los docentes, además la relación está compuesta 

por sus dimensiones productividad (r= 0,606, moderada), calidad (r = 0,721, alta), 

conocimiento (r = 0,558, moderada) y toma de decisiones (r = 0,626, moderada). 

Conforme a Briones (2019) en una investigación de maestría llevada a cabo 

sobre estudiantes de un IST de Lima, tuvo como finalidad establecer la forma en 

que el manejo de la IE se vincula con la capacidad para manejar situaciones. En 

torno al método de la investigación fue hipotético deductivo, y se describió una 

investigación cuantitativa de diseño sin manipulación de variables, de corte 

temporal único, descriptiva y correlacional donde se utilizó el cuestionario como el 

medio útil para la recolección de información. Con respecto a las conclusiones 
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investigativas post proceso estadístico, el autor encontró que la IE se vincula 

positivamente y con significancia con el manejo de conflictos en sus dimensiones 

transigir y colaboración de los alumnos, pero también determinó que con las 

dimensiones competición, evitación y ceder no presentan una influencia 

significante. 

Luego de examinar la información precedente, se contempló para la 

investigación el uso como soporte teórico para la definición del constructo de AA a 

Bandura (1995), el cual lo ha definido como la confianza en uno mismo para 

organizar y realizar acciones necesarias para abordar situaciones venideras en el 

ámbito académico, o sea, la confianza en la propia capacidad para ser efectivo. Por 

tanto, la AA se definió como la valoración que realiza un estudiante sobre su 

habilidad para llevar a cabo las tareas relacionadas con su centro de estudios es 

crucial para completar las actividades y tomar decisiones que tendrán impacto en 

su futuro (Blanco et al., 2011), así mismo Navarro (2002) habló sobre la autoeficacia 

como una percepción concreta acerca de si una persona tiene control interno o 

externo sobre las acciones que realiza. 

Según Bandura (1995) la autoeficacia tiene un impacto en la manera en que las 

personas piensan, en la forma como se sienten, y cómo se motivan y actúan. Esta 

capacidad regula el comportamiento humano a través de cuatro dimensiones 

esenciales: los aspectos cognitivos, motivacionales, emocionales, afectivos y de 

selección. Estos procesos diversos generalmente trabajan de manera conjunta, no 

independiente, para regular constantemente el funcionamiento humano. Estas 

afirmaciones fueron reforzadas por Pajares (1996) quien resaltó la relevancia de la 

autoeficacia en el entorno académico al señalar que individuos con habilidades y 

conocimientos similares pueden mostrar comportamientos o resultados distintos, lo 

cual explicó por qué algunas personas actúan de manera contraria a sus 

habilidades. 

En la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1995), el término de autoeficacia se 

consideró como una forma de creencia personal (auto creencia). Esta teoría 

destacó que las presiones evolutivas influyen en el comportamiento humano, 

permitiendo que las personas generen cambios ambientales cada vez más 

complejos. La visión propuesta retrató al individuo como alguien que busca su 

crecimiento personal y que, a través de sus creencias individuales, ejerce un cierto 
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control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. En resumen, las acciones 

de las personas se ven afectadas por sus pensamientos, creencias y sentimientos. 

Bandura enfatizó que el pensamiento que las personas tienen acerca de ellas 

mismas es fundamental en la regulación del comportamiento humano, y es aquí 

donde surge el concepto de autoeficacia, refiriéndose a las creencias de las 

personas sobre sus propias capacidades. 

La dimensión cognitiva de la AA, según Bandura (1995, p.19) se basó en la 

anticipación de logros deseados y se originó a partir de las creencias sobre la 

eficacia en los procesos mentales. Las personas, según su autoeficacia, crean 

escenarios anticipados, emplean su conocimiento para generar opciones, las 

evalúan para prever resultados; es decir, realizan un procesamiento efectivo de la 

información. La perseverancia en una tarea demanda una sensación de eficacia, 

especialmente en situaciones desafiantes. Respaldan esta dimensión Locke & 

Lathan (1990), afirmando que, a mayor autoeficacia percibida, se establecen 

objetivos más desafiantes y mayor compromiso por parte de las personas, y 

también Piemontesi y Heredia (2009) mencionan que una estrategia cognitiva para 

regular emociones en el ámbito académico es orientarse hacia la resolución de 

problemas, como, por ejemplo, aumentar el tiempo dedicado al estudio. 

La dimensión Motivacional de la AA, según Bandura (1995, p.19) quien indicó 

que la autorregulación de la motivación es vital para esta creencia de eficacia. La 

mayor parte de la motivación humana es generada cognitivamente. A través de 

pensamientos de anticipación mental las personas se motivan, orientan sus actos, 

desarrollan creencias sobre sus capacidades, anticipan posibles resultados o 

futuras acciones, instauran metas, planean acciones, movilizan recursos y se 

esfuerzan para alcanzar el éxito. Así mismo esta tiene incidencia en la forma en 

que los estudiantes perciben su capacidad para realizar las actividades necesarias, 

genera formas de pensar y respuestas emocionales (Contreras et al., 2005). Estas 

creencias se consideraron una motivación significativa dentro de la literatura 

especializada (Bonetto et al., 2017). Reforzado por Piemontesi y Heredia (2009) 

quienes señalaron que la activación emocional es otra estrategia cognitiva para 

regular las emociones en el ámbito académico. 

La atribución causal de los fracasos, según Bandura (1995, p.25), estableció 

que las personas con alta autoeficacia atribuyen sus fracasos a esfuerzos 
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insuficientes, falta de conocimiento o habilidades adquiribles, o a circunstancias 

desfavorables; mientras que aquellos con baja autoeficacia tienden a atribuir sus 

fracasos a su supuesta falta de habilidades. 

Las expectativas de éxito son indicadores de autoeficacia, según Bandura 

(1995, p.132). Los éxitos fortalecen la autoeficacia, mientras que los fracasos la 

debilitan. Los fracasos pueden tener un impacto menor si las personas ya han 

desarrollado una autoeficacia sólida mediante éxitos previos. Los éxitos en 

momentos adversos son especialmente beneficiosos. Una autoeficacia fuerte en un 

campo o tema puede transferirse a otros temas, generando un sentido general de 

eficacia personal. Los fracasos repetidos, especialmente en etapas tempranas, 

pueden tener efectos adversos si no se atribuyen a la falta de esfuerzo o a 

circunstancias desfavorables. 

La Imposición de retos, según Bandura (1995, p.28) destacó la relación entre la 

motivación y la imposición de retos desafiantes el cual tiene una relación cognitiva. 

Un nivel alto de autoeficacia es un motor que impulsa tanto los logros como el 

bienestar de la persona, haciendo que vea las actividades difíciles como metas 

retadoras en vez de amenazadoras, enfrentándose a ellos con motivación interior, 

compromiso, persistencia y mayor empeño, recuperándose más rápido ante los 

fracasos. El enfoque de autoeficacia además de conducir a logros personales, 

también disminuye el estrés y mitiga la vulnerabilidad a la depresión. 

Sobre la dimensión Afectiva de la AA, Bandura (1995, p.26), afirmó que la 

confianza que las personas tienen en su habilidad para enfrentar situaciones 

difíciles afecta directamente la cantidad de estrés, depresión y motivación que 

experimentan, así como también en la forma en que se activa la ansiedad. También 

sostuvieron Piemontesi y Heredia (2009) que, para gestionar la activación 

emocional, resultan fundamentales tanto la búsqueda de apoyo afectivo como el 

control emocional. Las Estrategias Cognitivas de regulación emocional se centran 

en resolver el problema (como aumentar el tiempo de estudio en el contexto 

académico), controlar la activación emocional (mediante búsqueda de apoyo y 

contención) y, por último, reducir el estrés emocional a través de la evitación 

(distraerse pensando en otras cosas). 

También, Bandura (1995, p.157) explicó que una baja percepción de eficacia 

aumenta la vulnerabilidad de las personas frente a situaciones adversas. Esto se 
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debe a que tienden a preocuparse, tienen pocas expectativas de competencia en 

tareas específicas, interpretan la activación fisiológica como señal de ansiedad, 

valoran el feedback social como evaluaciones de su valía personal y se sienten más 

responsables de los fracasos que de los éxitos, además que los éxitos personales, 

el aprendizaje a través del ejemplo, la respuesta fisiológica y emocional, así como 

la influencia de palabras persuasivas, tienen la capacidad de alterar las 

percepciones sobre la eficacia personal (Bandura 1995). 

La parte de la AA que implica el carácter selectivo de acciones, está definida 

por Bandura (1995, p.23), quien afirmó que cualquier factor que afecte la elección 

de comportamientos frente a las actividades, puede tener un profundo impacto en 

la trayectoria del desarrollo personal, y tiene un efecto directo en la escala de 

dedicación y persistencia. Los estudiantes que confían en su capacidad para 

completar tareas educativas mostrarán una mayor disposición para participar, se 

esforzarán más y serán más persistentes frente a los desafíos en comparación con 

aquellos que tienen dudas sobre sus habilidades. Ello es afianzado por Piemontesi 

y Heredia (2009) quienes consideraron que una estrategia cognitiva de regulación 

emocional es el aspecto selectivo, de manera que evitamos lo que nos provoca 

estrés emocional y hacemos lo que no lo provoca. 

De acuerdo con ello se tiene que el apoyo académico juega un rol importante 

para la educación, especialmente debido a la complejidad de la vida estudiantil, 

sobre todo en la universidad. Las actividades académicas llevan una complejidad 

intrínseca para el aprendizaje, logro y desarrollo de habilidades, por lo cual el apoyo 

académico procesual es crucial e influye considerablemente en el rendimiento 

académico, independientemente del ambiente en que se desarrolle la educación o 

grupo etario de los estudiantes (Mayorga-Lascano y Moreta-Herrera, 2019; 

Richardson et al., 2012; Honickey Broadbent, 2016; Zander et al., 2018). 

Concerniente a la variable de estudio número 2, “IE”, se consideró como base 

teórica a BarOn (1997) quien la definió como un grupo de destrezas relacionadas 

a las emociones, tanto internas como externas a la persona que afectan su 

capacidad global para hacer frente a las demandas y tensiones del entorno. El 

modelo de Bar-On abarcó cinco elementos fundamentales: el entendimiento de uno 

mismo, las relaciones interpersonales, la adaptación emocional, la forma de 

afrontar el estrés, y el estado de ánimo general; donde cada área incluyó 
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habilidades relacionadas que se consideran subcomponentes de la IE. Asimismo, 

según Goleman (1995) la IE es un término amplio que abarca la capacidad de 

mantener la motivación y la persistencia frente a obstáculos, manejar impulsos y 

retrasar la gratificación, regular los estados de ánimo, no permitir que los 

contratiempos afecten la capacidad de razonar, cultivar la empatía y fomentar el 

optimismo. Esta habilidad emocional se consideró fundamental para la vida y 

debería formar parte del currículo educativo. También, Salovey y Mayer (1990) 

definieron que la IE implica la destreza para controlar y manejar nuestras propias 

emociones y sentimientos, así como para comprender los de los demás, y a su vez 

Extremera y Fernández (2004) señalaron que el logro integral del desarrollo de una 

persona y su capacidad para enfrentar los requerimientos de una sociedad, es 

fundamental la instrucción en el ámbito emocional y afectivo. 

El aspecto DIntra, según la definición de BarOn (1997) abarcó los siguientes 

elementos: la comprensión emocional personal, la capacidad para expresarse 

asertivamente, la percepción de uno mismo, el logro personal y la autonomía 

emocional. La comprensión emocional personal implica la capacidad de percibir, 

comprender y diferenciar los propios sentimientos y emociones, así como 

comprender su origen. El ser asertivo comprende habilidad para expresar 

pensamientos, creencias y emociones sin causar daño a los demás. El concepto 

de uno mismo implica la capacidad de entender, aceptar y valorarse a sí mismo. 

Por otro lado, la autorrealización se trata de la habilidad de llevar a cabo aquello 

que realmente se puede, se anhela y se disfruta realizar.  La independencia se 

relaciona con la capacidad de dirigirse a uno mismo, sentir seguridad en 

pensamientos y acciones, y ser emocionalmente autónomo para hacer elecciones 

personales. 

La dimensión DInter de la IE según BarOn (1997) englobó los elementos en 

primer lugar de empatía: con su capacidad de observar, comprender y valorar los 

sentimientos de otras personas; en segundo lugar, la responsabilidad social: con el 

trabajo conjunto, aporte y comportamiento positivo como parte del colectivo social; 

y en tercer lugar las relaciones interpersonales: con la destreza para formar y 

conservar relaciones personales que son gratificantes para ambas partes, 

marcadas por un vínculo emocional y proximidad. Consecuentemente, Martín 

(2018) describió esta inteligencia como la habilidad de interactuar de manera 
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gratificante con otros individuos, la cual incluye los elementos como: Empatía, la 

cual nos permite comprender y captar los sentimientos del entorno; esto implica no 

adoptar el pensamiento de otra persona, sino comprender su perspectiva sobre el 

mundo. Afianzando estas dimensiones, en su libro sobre las 7 inteligencias del 

hombre Gardner (1983) hizo referencia a la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, así como también la habilidad verbal, numérica lógica, destreza 

física, musical y habilidad visual espacial y habilidad auditiva musical. 

El aspecto de adaptabilidad en la IE, según BarOn (1997) englobó los 

elementos de prueba de la realidad que consiste en determinar si las experiencias 

concuerdan con la realidad objetiva, la flexibilidad, como capacidad de adecuar las 

emociones, pensamientos y conductas de forma apropiada ante entornos y 

circunstancias que se modifican; y la resolución de problemas la cual implica 

reconocer y establecer los problemas claramente, además de crear e introducir 

soluciones eficaces para resolverlos. Así también definieron que la capacidad de 

regular las emociones que tenga el estudiante influirá en su habilidad para ajustarse 

de manera más efectiva a ambientes y circunstancias nuevas (Aguilar et al., 2014). 

El aspecto de la IE referente al manejo del estrés abarcó, en primer lugar, la 

resistencia al estrés que consiste en la habilidad para encarar circunstancias 

difíciles o desfavorables, estrés y emociones fuertes sin desmoronarse, 

enfrentando el estrés con actitud activa y constructiva. Luego, se tiene la gestión 

de los impulsos que involucra la capacidad para postergar o controlar el impulso de 

realizar una acción inmediata y gestionar nuestras emociones (BarOn, 1997). En 

concordancia a esto, el nivel de confianza en uno mismo para gestionar el estrés 

impacta en la capacidad de regular el propio proceso de aprendizaje (Gaeta et al., 

2021). 

El estado de ánimo es otro factor de la habilidad emocional, y tuvo como 

elementos al optimismo que es la destreza para ver el lado bueno de las cosas con 

actitud positiva, incluso en situaciones complicadas y con emociones negativas. 

También está la felicidad que es la habilidad para experimentar disfrute con nuestra 

vida, nuestra propia compañía y de la de otros, encontrar diversión y expresar 

emociones positivas (BarOn, 1997). También, Martín (2018) mencionó al optimismo 

como una habilidad que permite ver con más frecuencia el aspecto positivo de las 
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cosas y mantener esa mentalidad a pesar de las dificultades diarias. Sostener esta 

disposición optimista y positiva contribuirá al crecimiento personal. 

 El constructo de IE se apoyó en una variedad de teorías. Por su parte, Darwin 

resaltó que para la supervivencia de la especie y su adaptación es importante la 

expresión emocional, indicando cómo el comportamiento social emocional 

inteligente puede impactar en la adaptación efectiva de la persona. Asimismo, 

Howard Gardner, a través de su teoría de las inteligencias variadas, desafió el 

conocimiento de que la inteligencia se limita a las pruebas de coeficiente intelectual, 

al sugerir la existencia de múltiples formas de inteligencia, incluida la emocional. 

De igual manera, se tiene el aporte de Salovey y Mayer quienes propusieron una 

teoría de las inteligencias emocionales que delineaba un modelo inicial de IE 

compuesto por cuatro áreas: la percepción, el uso, el comprender y manejar las 

emociones. En cuanto a Daniel Goleman popularizó la IE con su libro, 

argumentando que la capacidad para gestionar emociones y relaciones es un 

elemento importante para que una persona sea exitosa, con un enfoque en 

habilidades como autocontrol, empatía y motivación personal. Finalmente, Reuven 

Bar-On consideró que la IE abarca habilidades y competencias no relacionadas con 

el intelecto, impacta en el comportamiento y la interacción social tanto a nivel 

personal como social.  
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

 El presente trabajo investigativo tuvo el carácter de fundamental o básico, pues 

se estudiaron teorías y se realizaron comparaciones en torno a las variables 

estudiadas para el desarrollo del estudio (Ñaupas et al., 2018) y según Baena 

(2014) la investigación es pura porque se estudia el problema en búsqueda 

exclusiva del conocimiento para así contribuir con futuras investigaciones al obtener 

información de las variables acordes a la localidad y actualidad.  

El estudio llevó a realización bajo un enfoque numérico de medición, pues se 

observaron y se determinaron variables problema de estudio como lo son la IE y la 

AA, para las cuales se definieron problemas, hipótesis, objetivos, y se analizó 

teorías e investigaciones previas, para luego diseñar un instrumento validado. De 

esta manera se realiza mediciones, evaluaciones y un análisis estadístico de las 

variables, sus dimensiones y sus correlaciones, lo cual permitió comprender y 

resolver los problemas, objetivos e hipótesis planteados, estableciendo las 

relaciones de las variables de estudio y llegando a obtener conclusiones finales. 

(Bilbao & Escobar, 2020). 

El estudio hizo uso del método hipotético deductivo pues se planteó la 

problemática de estudio asociada a las variables de estudio como son la IE y AA, 

se establecieron teorías que sustentan la problemática, y posteriormente se 

formularon las hipótesis de investigación las cuales fueron puestas a prueba 

(Fuentes et al., 2020). 

3.1.2 Diseño de investigación. 

Según Bernal (2010), el estudio adoptó un diseño no experimental, ya que no 

se manipularon intencionalmente las variables ni se ejerció control sobre ellas. Se 

observaron las variables de Inteligencia Emocional (IE) y Autoeficacia Académica 

(AA), junto con sus respectivas dimensiones, en su entorno natural utilizando un 

instrumento validado. Además, se trata de un estudio transversal, ya que la 

recopilación de datos se realizó en un único momento con el propósito descriptivo 

de las variables. También tuvo un enfoque correlacional, ya que buscó comprender 

la relación entre la IE y la AA. 
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Figura 1. 

Diseño responde al siguiente esquema: 

Ox 

M  r 

Oy 

Dónde:  

M := Es la muestra establecida para investigación 

Ox := Es la primera variable la cual es la IE. 

Oy := Es la segunda variable, la cual es la AA. 

r := Relación entre variables 

3.2 Variables y operalización 

Variable 1: Inteligencia Emocional (IE) 

Definición conceptual: Son un grupo de destrezas relacionadas a las 

emociones, tanto internas como externas a la persona, que afectan su capacidad 

global para enfrentar las exigencias y tensiones del entorno (BarOn, 1997). 

Definición operacional: Se acota según Hernández et al. (2014), por la 

cuantificación empleando como instrumento un cuestionario validado de 30 ítems 

para 5 dimensiones y 15 indicadores (2 ítems por indicador).   

Dimensiones e indicadores: Según el modelo de BarOn abarcó cinco 

dimensiones fundamentales: Dimensión intrapersonal (DIntra) que a su vez 

muestra como factores a la comprensión emocional, la asertividad, el autoconcepto, 

la autorrealización, la segunda dimensión interpersonal (DInter) que tiene como 

indicadores el comportamiento empático, las interacciones humanas sociales y la 

responsabilidad social; la adaptabilidad (DAdap) cuyos parámetros de medición son 

la solución de problemas, la capacidad de centrarse en la realidad y la flexibilidad 
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emocional, la cuarta dimensión es el  manejo del estrés (DGest) con sus 

indicadores se definen como la resistencia al estrés y el manejo de los impulsos y 

el estado de ánimo (DAnimo) con sus indicadores de como lo son la felicidad y el 

optimismo. 

Escala de medición: El estudio utilizó para la medición una escala tipo Likert: 

Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Con mucha frecuencia 

(5). 

Variable 2: Autoeficacia Académica (AA) 

Definición conceptual: De acuerdo a Bandura (1995), la AA es la confianza 

en uno mismo para organizar y realizar acciones necesarias para abordar 

situaciones venideras en el ámbito académico, o sea, la confianza en la propia 

capacidad para ser efectivo. 

Definición operacional: Se acota según Hernández et al. (2014), por la 

cuantificación empleando como instrumento un cuestionario de diseño propio 27 

ítems, 4 dimensiones y 9 indicadores (3 ítems por indicador).   

Dimensiones e indicadores: Según Bandura (1995) la AA influye 

considerablemente en la manera que las personas piensan, en la forma como se 

sienten, y cómo se motivan y actúan en el ámbito académico. Esta capacidad regula 

el comportamiento humano a través de cuatro dimensiones esenciales: la 

“cognitiva” que agrupa dos indicadores como son el establecimiento de metas y la 

predicción de dificultades; la dimensión “motivacional” que tiene las dimensiones 

atribución causal, expectativas de éxito e imposición de retos; la tercera dimensión 

“afectiva” con sus indicadores nivel de depresión y ansiedad, y nivel de activación 

psicofisiológica; por último la dimensión “selectiva” con sus indicadores 

aproximación y evitación. 

Escala de medición: El estudio utilizó para la medición una escala tipo Likert: 
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Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Con mucha frecuencia 

(5). 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: 

El grupo de estudio está referido al conjunto de individuos que se estudian o 

investigan (Ñaupas et al., 2018), y además que tienen características en común 

(Hernández et al., 2014). Según esto, el grupo de estudio fueron estudiantes 

universitarios de Ingeniería en la especialidad de Mecánica de una universidad 

estatal que asciende a 110 estudiantes. 

Criterios de inclusión: 

Fueron alumnos universitarios, de ingeniería, de la especialidad de mecánica 

que se encuentren de manera presencial en el momento de la encuesta. 

Criterios de exclusión: 

Se excluye la obtención de datos por medios encuestas digitales, también se 

excluye a alumnos que no sean de la especialidad de ingeniería mecánica.  

3.3.2 Muestra: 

La muestra representa una fracción del conjunto total o población y se elige 

utilizando distintos métodos, considerando la representatividad al agrupar 

características similares (Ñaupas et al., 2014). Conforme a esto se ha escogido un 

muestreo probabilístico de tal manera que los resultados puedan inferirse a la 

población. 

Figura 2. 

Esquema de muestra 

n=    ___ Z2   .  pq  .  N___  =  85.6 

    E2 . (N-1)  +  Z2 . pq 

Dónde: 
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n = Tamaño muestral = 86 estudiantes 

Z = Nivel de confianza al 95%: parámetro = 1,96 

p = Probabilidad de ocurrencia = 50% = 0,50 

q = Posibilidad de no ocurrencia = 50% = 0,50 

E = Estimación de error tolerable 5% = 0,05 

N = Tamaño de la población = 110 estudiantes 

 

3.3.3 Muestreo: 

El método aplicado para la selección de la muestra fué probabilístico, ya que se 

recurren a escoger muestras por racimos o clusters con la finalidad de reducir 

tiempos y costos, pero mantener la representatividad de la muestra y apropiados 

para el diseño transeccional (Hernández et al., 2014). 

 

3.3.4 Unidad de análisis: 

Según Hernández et al. (2014), la unidad de análisis es quien van a ser 

estudiado o medido, en virtud a esto, el presente trabajo de investigación tendrá 

como unidad de análisis al estudiante universitario de ingeniería mecánica. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se utilizó como técnica de recolección de información a la encuesta 

estructurada con un cuestionario 57 ítems relacionados con las variables IE (30 

ítems) y AA (27 ítems). Según Hernández et al. (2014), son medios que nos 

permitieron obtener los datos relacionados a las variables contextualizadas a la 

localidad. La escala de medición fue ordinal de respuesta politómica tipo Likert la 

cual sirvió para captar características personales sobre las variables en estudio: 

Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Con mucha frecuencia 

(5). Conforme a Hernández et. al. (2014), todas estas preguntas son enfocadas 

para recopilar la información pertinente con el objetivo de dar veracidad a la 

hipótesis. 
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Tabla 1 

 

Ficha Técnica: Variable 1 – Inteligencia Emocional (IE) 

Instrumento  Cuestionario sobre IE. 

Autor : 
Adaptado por Machuca Silva, Jose Luis, de la versión 

adaptada al español de Ugarriza (2001). 

Lugar : Rímac 

Duración de la 

aplicación 
:  20 minutos 

Significancia : 
El cuestionario está hecho para identificar la relación entre 

la IE y la AA. 

Estructura : 

El cuestionario está conformado por 30 ítems en escala tipo 

Likert: Rara vez o Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), 

Muchas veces (4), Con mucha frecuencia (5). 

Límite de Error : 0.05 

 

 

Tabla 2 

 

Ficha técnica: Variable 2 – Autoeficacia Académica (AA). 

Instrumento  Cuestionario sobre AA. 

Autor : 
Adaptado por Machuca Silva Jose Luis de la versión 

adaptada de Dominguez (2012). 

Lugar : Rímac. 

Duración de la 

aplicación 
:  20 minutos 

Significancia : 
El cuestionario está hecho para identificar la relación entre 

la IE y la AA. 

Estructura : 

El cuestionario está conformado por 27 ítems en escala 

tipo Likert: Rara vez o Nunca (1), Pocas veces (2), A veces 

(3), Muchas veces (4), Con mucha frecuencia (5). 

Límite de Error : 0.05 

 



21 
 

La Validez de estos instrumentos estuvieron fundamentados por Hernández y 

Coello (2008) quienes indicaron que la técnica validatoría expertiz, está 

comprendida por la revisión y estudio entorno del contenido del instrumento 

aplicado. En este contexto, el Instrumento de esta investigación fué un cuestionario 

al cual se incluyó las dos variables en estudio, las cuales fueron validadas por juicio 

de cuatro expertos. 

 

Tabla 3 

Lista de Expertos Validadores 

Experto Apellidos y nombres 
Grado 

académico 
Resultado 

Experto 01 Janet Carpio Mendoza Doctora Aplicable 

Experto 02 Juana Cuz Montero Doctora Aplicable 

Experto 03 Augusto Mescua Figueroa Magister Aplicable 

Experto 04 Yolanda Perez Soria Doctora Aplicable 

 

Se aplicó también la validez de contenido según Hernández-Nieto (2002), para 

los cuatro expertos los cuales calificaron la claridad, la coherencia y la relevancia 

de 57 ítems con una escala valorativa del 1 al 4, y se obtuvo un CVC (Coeficiente 

de validez de contenido) de 0.99 el cual indica un grado de validez y concordancia 

excelente.  De esta manera se evidenció la validez de contenido a través del juicio 

de expertos, veracidad y viabilidad del instrumento representado en el cuestionario. 

En cuanto a la confiabilidad significa que cuando se aplica el instrumento en las 

mismas condiciones o similares, entonces los resultados serán los mismos, y se 

expresa mediante el coeficiente de confiabilidad (Ñaupas et al., 2014). De este 

modo se determinó la confiabilidad del cuestionario planteado con ítems 

politómicos, con una prueba piloto a 14 estudiantes. 

 



22 
 

Tabla 4 
Estadística de fiabilidad piloto a 14 estudiantes. 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

AA 0.706 27 

IE 0.854 30 

 

Mediante la aplicación del instrumento a muestra piloto de 12 encuestados, y al 

realizar un análisis de fiabilidad piloto, se obtuvo respecto a la variable de AA un 

0.706 y para IE un 0.854, la cual sustentada en George y Mallery (2003, p. 231) en 

donde sugieren un nivel mayor a 0.7 como aceptable y uno mayor a 0.8 como 

bueno, se considera como confiable para ser u utilizado.  

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos. 

Se aplicaron las herramientas, tras lo cual la información obtenida fue 

almacenada, de manera ordenada en tabla Excel. Luego, se empleó el programa 

estadístico SPSS para verificar la confiabilidad del instrumento y para analizar las 

correlaciones entre las variables y sus elementos, calculando la correlación a través 

del coeficiente Rho de Spearman. Al final se hizo una organización, comparación e 

interpretación de resultados para encontrar la incidencia en los objetivos de la 

investigación. Para este efecto, se utilizó el software estadístico SPSS el cual es 

una herramienta orientada al análisis de información a través del cual se obtienen 

gráficos, sistematizaciones, formatos y gráficos que contribuyen a entender la 

problemática planteada (Ñaupas et al., 2018). 

 

3.6 Método de análisis de datos. 

Se utilizó un enfoque de triangulación para el análisis, combinando distintos 

métodos con el fin de recopilar y clasificar los datos requeridos. En este proceso, 

se codificaron y se agregaron a la información obtenida, las observaciones y los 

resultados de las entrevistas, para que luego fueran analizadas y comparadas con 

investigaciones previas (Vera & Oliveros, 2008). 
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3.7 Aspectos éticos. 

En el desarrollo de este estudio se tuvieron en cuenta los valores de integridad, 

sinceridad, imparcialidad, precisión, equidad y compromiso ético, con respeto a la 

propiedad intelectual, tal como lo estipula los lineamientos éticos de la UCV, en su 

resolución N°0470-2022/UCV del 17 de Julio del 2022. En relación a estos puntos, 

los participantes fueron encuestados de manera libre, transparente, voluntaria, 

respetuosa, libre y consentida, sin presión de algún tipo. En cuanto a la 

beneficencia, el estudio se consideró beneficioso tanto para la institución como para 

los estudiantes, ya que se enfocó en identificar factores relacionados con las 

competencias socioemocionales y autoeficacia, una deficiencia conocida en esta 

población que puede impactar en el desempeño de los estudiantes. Además, la 

investigación cumplió con los principios éticos profesionales al demostrar 

honestidad, transparencia y integridad académica en su ejecución.  

Palekais et al. (2018) establece enfáticamente que la ética desempeña un papel 

crucial en cualquier labor de investigación llevada a cabo por un investigador. En 

consonancia con este principio, se ha mantenido el debido reconocimiento de las 

fuentes citadas a lo largo de este documento, las cuales han sido debidamente 

registradas en las referencias bibliográficas siguiendo las pautas de la séptima 

edición del estilo APA. 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1 Datos descriptivos 

 

Tabla 5 

Autoeficacia Académica (AA) e Inteligencia Emocional (IE) 

 

IE 

Bajo Medio Alto Total 

 

AA 

Bajo 6.5% 18.7% 0% 25.2% 

Medio 6.5% 49.5% 10.3% 66.4% 

Alto 0% 2.8% 5.6% 8.4% 

Total 13.1% 71.0% 15.9% 100.0% 

 

Según la tabla se observa que la AA tiene el 66.4% del total en la categoría 

“Medio”, y un 8.4% del total en el nivel “Alto”. Asimismo, la IE tiene un 71.0% del 

total en la categoría “Medio”, y un 13.1% del total en el nivel “Bajo”. De los datos 

cruzados se tiene que un 49.5% del total se encuentra en la categoría medio de 

tanto de IE como de la AA. 

 

Tabla 6 

Autoeficacia Académica (AA) y la dimensión Intrapersonal (DIntra) 

 

                 DIntra 

Total Bajo Medio Alto 

 

AA 

Bajo 2.8% 15.9% 6.5% 25.2% 

Medio 7.5% 30.8% 28.0% 66.4% 

Alto 0% 3.7% 4.7% 8.4% 

Total 10.3% 50.5% 39.3% 100.0% 

 

Según la tabla se observa que la AA tiene un 25.2% del total en la categoría 

“Bajo”, y un 8.4% del total en el nivel “Alto”. Asimismo, la DIntra tiene un 10.3% del 

total en el nivel “Bajo”, y un 50.5% en el nivel “Medio”. De los datos cruzados se 
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tiene que un 30.8% del total se encuentra en el nivel medio tanto de DIntra como 

de la AA. 

 

Tabla 7 

Autoeficacia Académica (AA) y la dimensión Interpersonal (DInter) 

 

                 DInter 

Total Bajo Medio Alto 

 

AA 

Bajo 10.3% 12.1% 2.8% 25.2% 

Medio 9.3% 40.2% 16.8% 66.4% 

Alto 0.9% 2.8% 4.7% 8.4% 

Total 20.6% 55.1% 24.3% 100.0% 

 

Según la tabla se observa que la AA tiene un 66.4% del total en el nivel “Medio”, 

mientras que un 8.4% del total se sitúa en el nivel “Alto”. Asimismo, la dimensión 

DInter tiene un 20.6% del total en el nivel “Bajo”, y un 55.1% en el nivel “Medio”. De 

los datos cruzados se tiene que un 40.2% del total está representado en el nivel 

medio, tanto de la dimensión DInter como de la AA. 

 

 Tabla 8 

Autoeficacia Académica (AA) y la dimensión Adaptabilidad (DAdap) 

 

                 DAdap 

Total Bajo Medio Alto 

 

AA 

Bajo 9.3% 15.9% 0% 25.2% 

Medio 10.3% 51.4% 4.7% 66.4% 

Alto 0% 1.9% 6.5% 8.4% 

Total 19.6% 69.2% 11.2% 100.0% 
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Según la tabla se observa que la mayor representación de AA se encuentra en 

el nivel medio con un 66.4%. Asimismo, la dimensión DAdap tiene un 69.2% del 

total en el nivel “Medio”, y un 11.2% en la categoría “Alto”. De los datos cruzados 

se tiene que un 51.4% del total se encuentra en el nivel medio tanto de la dimensión 

DAdap como de la AA. 

 

Tabla 9 

Autoeficacia Académica (AA) y la dimensión Manejo del Estrés (DGest) 

 

                 DGest 

Total Bajo Medio Alto 

 

AA 

Bajo 8.4% 12.1% 4.7% 25.2% 

Medio 6.5% 30.8% 29.0% 66.4% 

Alto 0% 1.9% 6.5% 8.4% 

Total 15.0% 44.9% 40.2% 100.0% 

 

Según la tabla se observa que la AA tiene un 8.4% del total en el nivel “Alto”. 

Asimismo, DGest tiene un 15.0% del total en el nivel “Bajo”, y un 40.25% en el nivel 

“Alto”. De los datos cruzados se tiene que un 30.8% del total se encuentra en el 

nivel medio tanto de la DGest como de la AA. 

 

Tabla 10 

Autoeficacia Académica (AA) y la dimensión Estado de Ánimo (DAnimo) 

 

                DAnimo 

Total Bajo Medio Alto 

 

AA 

Bajo 14.0% 10.3% 0.9% 25.2% 

Medio 15.9% 46.7% 3.7% 66.4% 

Alto 0% 5.6% 2.8% 8.4% 

Total 29.9% 62.6% 7.5% 100.0% 
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Según la tabla, la DAnimo tiene un 29.9% del total en el nivel “Bajo”, y un 62.6% 

en el nivel “Medio”. Además, la AA tiene un 66.4% del total en el nivel “Medio”, y un 

25.2% del total en el nivel “Bajo”. De los datos cruzados se tiene que un 46.7% del 

total se encuentra en el nivel medio de tanto de DAnimo como de la AA. 

 

4.2 Estadística Inferencial 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la IE y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad 

pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la IE y la AA en estudiantes de la FIM de una 

universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 11 

Inteligencia Emocional (IE) y Autoeficacia Académica (AA) 

 AA IE 

 

 

Coeficiente 

correlacional 

de Spearman 

 

AA 

Coeficiente 1.000 .414** 

Significancia. 

(bilateral) 

. <.001 

N 107 107 

 

IE 

Coeficiente  .414** 1.000 

Significacia 

(bilateral) 

<.001 . 

N 107 107 

 

Se observó que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.414, lo 

que señala una correlación moderada y positiva. Además, se encontró una 

significancia bilateral asintótica menor a 0.01 (0.01<0.05). En resumen, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando una relación 

significativa entre las variables IE y AA. 
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Hipótesis específica 1 

 

Hi: Existe relación entre la dimensión DIntra y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la dimensión DIntra y la AA en estudiantes de la FIM 

de una universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 12 

Dimensión Intrapersonal y AA 

 AA DIntra 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

AA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .168 

Sig. (bilateral) . .083 

N 107 107 

 

DIntra 

Coeficiente de 

correlación 

.168 1.000 

Sig. (bilateral) .083 . 

N 107 107 

 

Los resultados revelaron un coeficiente de correlación de Spearman de 0.168, 

indicando una correlación positiva extremadamente débil. Además, se encontró una 

significancia bilateral asintótica de 0.083 (0.083>0.05). En resumen, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, sugiriendo la falta de una 

relación significativa entre la dimensión DIntra y la AA. 
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Hipótesis específica 2 

 

Hi: Existe relación entre la dimensión DInter y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la dimensión DInter y la AA en estudiantes de la FIM 

de una universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 13 

Dimensión Interpersonal y  AA 

 AA DInter 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

AA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .319** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 107 107 

DInter Coeficiente de 

correlación 

.319** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 107 107 

 

Se halló un coeficiente de correlación de Spearman de 0.319, lo que señala una 

correlación moderadamente baja pero positiva. Además, se observó una 

significancia asintótica bilateral menor a 0.01 (0.01<0.05). En resumen, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que existe una 

relación significativa entre la dimensión DInter y la AA.   
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Hipótesis específica 3 

 

Hi: Existe relación entre la dimensión Dadap y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la dimensión Dadap y la AA en estudiantes de la FIM 

de una universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 14 

Dimensión Adaptabilidad y AA 

 AA DAdap 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

AA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .449** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 107 107 

 

DAdap 

Coeficiente de 

correlación 

.449** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 107 107 

 

Se encontró que el coeficiente de correlación de spearman es de 0.449 el cual 

indica una correlación positiva moderada, además con una significancia asintótica 

bilateral <0.01 (0.01<0.05), en conclusión, descartamos la hipótesis nula y se 

aprobamos la hipótesis alterna, además que también se concluye que existe una 

relación significativa entre la dimensión DAdap y la AA. 
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Hipótesis específica 4 

 

Hi: Existe relación entre la dimensión DGest y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la dimensión DGest y la AA en estudiantes de la FIM 

de una universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 15 

Dimensión Manejo de estrés y AA 

 AA DGest 

 

 

Rho-   

-Spearman 

AA Coeficiente de 

correlación 

1.000 .369** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 107 107 

DGest Coeficiente de 

correlación 

.369** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 107 107 

 

Se encontró que el coeficiente de correlación de spearman es de 0.369 el cual 

indica una correlación positiva moderada baja, además con una significancia 

asintótica bilateral <0.01 (0.01<0.05), en conclusión, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, además que también se concluye que existe una 

relación significativa entre la dimensión DGest y la AA. 
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Hipótesis específica 5 

 

Hi: Existe relación entre la dimensión DAnimo y la AA en estudiantes de la FIM de 

una universidad pública, Lima 2023.   

Ho: No existe relación entre la dimensión DAnimo y la AA en estudiantes de la FIM 

de una universidad pública, Lima 2023. 

 

Tabla 16 

Dimensión Estado de ánimo y AA 

 AA DAnimo 

 

 

Rho de 

Spearman 

AA Coeficiente de 

correlación 

1.00 0.380 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 107 107 

DAnimo Coeficiente de 

correlación 

0.380 1.00 

Sig. (bilateral) <0.001 . 

N 107 107 

 

El valor correlacional de Spearman registrado fue de 0.380, señalando una 

correlación moderadamente baja pero positiva. Asimismo, se identificó una 

significancia asintótica bilateral menor a 0.01 (0.01<0.05). En resumen, se rechaza 

la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, lo que sugiere una relación 

significativa entre la dimensión DAnimo y la AA. 
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V.  DISCUSIÓN 

La discusión giró en torno a los resultados alcanzados y la comparación con las 

teorías que fundamentan las variables y los resultados de los antecedentes que se 

han descrito previamente para los ámbitos internacional y nacional. El objetivo 

estaba definido en encontrar la posible relación entre la variable IE y AA sobre la 

población universitaria en estudio, siendo temas de considerada importancia para 

el desarrollo académico, en un entorno post pandemia Covid 19, llevando por 

consecuencia a la población a presentar respuestas negativas ante este evento 

(Granda et al., 2021). También es necesario resaltar que entre los afectados 

estuvieron los jóvenes universitarios, quienes debieron hacer frente a esta 

problemática a través del control emocional lo que ayudó a sobrellevar la coyuntura 

(Montenegro, 2020), al igual que con la AA, que son factores que intervienen en 

aspectos personales, laborales, o académicos del estudiante (Aziz et al., 2020). 

Concerniente a la hipótesis general planteada, sobre si existe relación entre 

la IE y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 2023 en los 

resultados obtenidos del procesamiento estadístico se contrastó una significancia 

asintótica p<0.001, por lo cual siendo este valor menor a 0,05 se rechazó la 

hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna. Entonces se puede afirmar que 

existe una relación significativa entre la IE y la AA en estudiantes de la FIM de una 

universidad pública, Lima 2023. Estos resultados son fundamentados por Bandura 

(1995) quien definió a la AA como la confianza personal para abordar acciones y 

situaciones del ámbito académico, y sustentado a través de su Teoría Social 

Cognitiva de Bandura (1995) quien retrata al individuo como alguien que busca su 

crecimiento personal a través de sus creencias individuales, y ejerce un cierto 

control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. También fue 

fundamentadas por BarOn (1997) quien sostuvo que las habilidades relacionadas 

a las emociones, tanto internas como externas a la persona, afectan los procesos 

de relación con su entorno, y es sostenido en la teoría de adaptación y 

supervivencia de la especie de Darwin (1872/1965) quien resaltó el comportamiento 

social emocional inteligente; y Howard Gardner, a través de su teoría de las 

inteligencias variadas quien abrió el entendimiento de la inteligencia a múltiples 

formas, incluida la emocional.  
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Asimismo, los resultados presentaron concordancia con Bonilla (2022) y Perez 

(2018) quienes concluyeron que la competencia en el manejo efectivo de las 

emociones tiene relación directa positiva con la AA, del mismo modo que Dávila 

(2022) encuentra la relación directa positiva en estudiantes universitarios de 

España y Portugal sobre la autoeficacia y su IE.  De manera similar se coincide con 

los aportes de Canto (2020) y Másquez (2020) en estudiantes de nivel superior en 

Lima. Esto denota la significancia de las habilidades y predisposición emocional en 

el ámbito de la educación para generar la creencia de alcanzar la media en el 

proceso de adquisición de conocimientos (Salovey y Mayer, 1990).  

Sobre la hipótesis específica 1, la cual planteó la existencia de relación entre la 

DIntra y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 2023: 

teniendo en cuenta los resultados encontrados del análisis estadístico, se contrastó 

un Rho de Spearman de 0.168 y una significancia asintótica de 0.083 (p>0.05) por 

lo cual a pesar que se obtuvo una correlación positiva de nivel bajo, se descartó la 

hipótesis del investigador y se aceptó la hipótesis nula, lo cual nos indica que la 

correlación entre las variables medidas no fue significativa. Estos resultados tienen 

fundamento teórico en Bandura (1995) quien conceptuó a la AA como la confianza 

personal para realizar acciones y situaciones del ámbito académico, y lo sustentó 

a través de su Teoría Social Cognitiva de Bandura (1995) en la que refiere a la 

persona como alguien que busca su crecimiento a través de sus creencias 

individuales, y ejerce un cierto control sobre sus pensamientos, emociones y 

acciones. Asimismo, la DIntra estuvo fundamentada por BarOn (1997) quien la 

define como parte de la IE y que abarca la comprensión emocional personal, la 

capacidad para expresarse asertivamente, la percepción de uno mismo, el logro 

personal y la autonomía emocional, dando sustento a esto la teoría de adaptación 

y supervivencia de la especie de Darwin (1872/1965) con su comportamiento social 

emocional inteligente y Howard Gardner a través de su teoría de las inteligencias 

múltiples.  

No obstante, se tiene que los resultados fueron discordantes con los resultados 

obtenidos por Másquez (2020) quien estudió la DIntra de la IE y su relación con la 

autoeficacia en estudiantes de un instituto superior de Lima, en la que encontró 

relación significativa entre las variables, con un coeficiente de Spearman de 0.829 

y una significancia asintótica de 0.000,  y también se tuvo discordancia con Bonilla 
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(2022) quien estudió a universitarios ecuatorianos, encontrando una correlación de 

0.337 y significancia p<0.01. Siendo esta dimensión fundamental para establecer 

conexión con los sentimientos personales y de esta manera orientar nuestra 

conducta (Goleman, D., 2022), y a la luz de los resultados la falta de relación 

significativa, no indica ausencia de relación, sino una correlación demasiado baja 

que no se puede afirmar la existencia de relación. Esto se puede interpretar como 

que esta dimensión aún está en formación en el grupo de estudiantes medido, 

resultando en la práctica que los estudiantes compensan esta dimensión con otras 

habilidades como resiliencia, adaptación, o recursos personales. Se rescató de 

estos resultados que el grupo de estudiantes medido, puede tener esta 

característica a nivel poblacional o de carrera, lo cual puede mermar en su 

capacidad de comprender y relacionarse con los demás por lo que representa una 

oportunidad de mejora. 

En cuanto a los resultados de la hipótesis específica 2 que expone que existe 

relación entre la dimensión DInter y la AA en estudiantes de la FIM de una 

universidad pública, Lima 2023, los resultados indicaron un coeficiente de 

Spearman de 0.319 lo cual indica la presencia de una correlación positiva 

moderada baja, de la estadística inferencial se obtuvo una significancia <0.01 

(p<0.05), con ello se rechazó la hipótesis nula y se confirmó la existencia de relación 

significativa entre la DInter y la AA. Estos resultados tienen fundamento teórico en 

Bandura (1995) quien conceptuó a la AA como la confianza personal para realizar 

acciones y situaciones del ámbito académico, y lo sustentó a través de su Teoría 

Social Cognitiva de Bandura (1995) en la que refiere a la persona como alguien que 

busca su crecimiento a través de sus creencias individuales, y ejerce un cierto 

control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Asimismo, la DInter estuvo 

fundamentada por BarOn (1997) quien la define como parte de la IE y que abarca 

en primer lugar de empatía con su capacidad de observar, comprender y valorar 

los sentimientos de otras personas; en segundo lugar, la responsabilidad social con 

el trabajo conjunto, aporte y comportamiento positivo como parte del colectivo 

social; y en tercer lugar, las relaciones interpersonales con la destreza para formar 

y conservar relaciones personales que son gratificantes para ambas partes, 

marcadas por un vínculo emocional y proximidad, dando sustento a esto la teoría 

de adaptación y supervivencia de la especie de Darwin (1872/1965) con su 
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comportamiento social emocional inteligente y Howard Gardner a través de su 

teoría de las inteligencias múltiples. Los resultados fueron concordantes con los 

resultados de Másquez (2020) y Bonilla (2022) quienes establecieron correlación 

positiva de la DInter y la autoeficacia en estudiantes de un instituto superior de Lima 

y de universitarios de ecuador, encontrando una correlación de 0.864 con 

significancia asintótica 0.000, y para universitarios de ecuador una correlación 

0.306 y significancia p<0.01. 

Para la hipótesis específica 3, en la que se planteó relación entre la dimensión 

adaptabilidad y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 

2023. Los resultados indicaron un coeficiente de Spearman 0.449 lo cual indicó una 

correlación directa moderada, y de la estadística inferencial se obtuvo una 

significancia <0.01, la cual fue menor a 0.05, entonces se descartó la hipótesis nula 

y se aprobó la existencia de relación significativa entre las dimensiones 

adaptabilidad y AA. Estos resultados tienen fundamento teórico en Bandura (1995) 

quien conceptuó a la AA como la confianza personal para realizar acciones y 

situaciones del ámbito académico, y lo sustentó a través de su Teoría Social 

Cognitiva de Bandura (1995) en la que refiere a la persona como alguien que busca 

su crecimiento a través de sus creencias individuales, y ejerce un cierto control 

sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Asimismo, la dimensión 

adaptabilidad estuvo fundamentada por BarOn (1997) quien la define como parte 

de la IE que engloba los elementos de prueba de la realidad: que consiste en 

determinar si nuestras experiencias concuerdan con la realidad objetiva; la 

flexibilidad: como capacidad de adecuar nuestras emociones, pensamientos y 

conductas de forma apropiada ante entornos y circunstancias que se modifican; y 

la resolución de problemas que implica reconocer y establecer los problemas 

claramente, además de crear e introducir soluciones eficaces para resolverlos, 

dando sustento a esto la teoría de adaptación y supervivencia de la especie de 

Darwin (1872/1965) con su comportamiento social emocional inteligente y Howard 

Gardner a través de su teoría de las inteligencias múltiples. Los resultados fueron 

concordantes con los resultados de Bonilla (2022) quien midió la dimensión DAdap 

de la IE y la forma que se relaciona con la AA en estudiantes universitarios 

ecuatorianos, encontrando una correlación de 0.544 y una significancia asintótica 

p<0.01.  
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Para la hipótesis específica 4, en la que se planteó relación entre la dimensión 

manejo del estrés y la AA académica en estudiantes de la FIM de una universidad 

pública, Lima 2023, los resultados indicaron un coeficiente de Spearman 0.369 

correspondiente a una correlación directa moderada baja, y de la estadística 

inferencial se obtuvo una significancia <0.01, siendo esta menor a 0.05 , entonces 

se rechazó la hipótesis nula y se aceptó  la existencia de relación significativa entre 

las dimensión manejo del estrés y AA. Estos resultados tienen fundamento teórico 

en Bandura (1995), quien conceptuó a la AA como la confianza personal para 

realizar acciones y situaciones del ámbito académico, y lo sustentó a través de su 

Teoría Social Cognitiva de Bandura (1995), en la que refiere a la persona como 

alguien que busca su crecimiento a través de sus creencias individuales, y ejerce 

un cierto control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Asimismo, la 

dimensión manejo del estrés estuvo fundamentada por BarOn (1997), quien la 

define como la capacidad de resistencia al estrés y el manejo de los impulsos, pues 

nos da la habilidad para encarar circunstancias difíciles o desfavorables, 

estresantes sin desmoronarse, con actitud activa y constructiva, postergando o 

controlar el impulso de realizar una acción inmediata y gestionar nuestras 

emociones, dando sustento a esto la teoría de adaptación y supervivencia de la 

especie de Darwin (1872/1965) con su comportamiento social emocional inteligente 

y Howard Gardner a través de su teoría de las inteligencias múltiples. Los 

resultados fueron concordantes con los resultados de Másquez (2020) y Bonilla 

(2022) quienes midieron la dimensión manejo del estrés y su relación con la 

autoeficacia en estudiantes de un instituto superior de Lima y de universitarios de 

ecuador respectivamente, encontrando el primero una correlación de 0.817 con 

significancia asintótica 0.000 y correlación 0.005 con significancia p<0.01 el 

segundo.  

Para la hipótesis específica 5, en la que se propone relación entre la dimensión 

estado de ánimo y la AA en estudiantes de la FIM de una universidad pública, Lima 

2023, los resultados indicaron un coeficiente de Spearman 0.380 lo cual indica una 

correlación positiva moderada baja, y de la estadística inferencial se obtuvo una 

significancia <0.01, siendo esta menor a 0.05 , entonces se rechazó la hipótesis 

nula y se aceptó la existencia de relación significativa entre las dimensión estado 

de ánimo y AA. Estos resultados tienen fundamento teórico en Bandura (1995), 
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quien conceptuó a la AA como la confianza personal para realizar acciones y 

situaciones del ámbito académico, y lo sustentó a través de su Teoría Social 

Cognitiva de Bandura (1995), en la que refiere a la persona como alguien que busca 

su crecimiento a través de sus creencias individuales, y ejerce un cierto control 

sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Asimismo, la dimensión estado de 

ánimo estuvo fundamentada por BarOn (1997), y tiene como elementos al 

optimismo: con la destreza para ver el lado bueno de las cosas con actitud positiva, 

incluso en situaciones complicadas y con emociones negativas; y la felicidad: con 

la habilidad para disfrutar de nuestra vida, de nuestra propia compañía y de la de 

otros, encontrar diversión y expresar emociones positivas, dando sustento a esto la 

teoría de adaptación y supervivencia de la especie de Darwin (1872/1965) con su 

comportamiento social emocional inteligente y Howard Gardner a través de su 

teoría de las inteligencias múltiples. Los resultados fueron concordantes con los 

resultados de Másquez (2020) y Bonilla (2022) quienes midieron la DGest y su 

relación con la AA en estudiantes de un instituto superior de Lima y en estudiantes 

ecuatorianos, encontrando una correlación de 0.798 y p=0.000 el primero, y 

correlación de 0.507 y p<0.01 el segundo. 
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VI.  CONCLUSIONES 

Primera: Para responder al objetivo general, se puede establecer que existe 

relación entre la inteligencia emocional y la autoeficacia académica en 

estudiantes de la facultad de ingeniería mecánica de una universidad 

pública, Lima 2023, ya que muestra un valor de significancia (p<0.001<0.05) 

y explica el 49.5% de estudiantes que en nivel medio de autoeficacia 

académica son influidos por un nivel medio de la inteligencia emocional. 

Segunda: Para dar respuesta al propósito específico número uno, se puede 

establecer que no existe correlación significativa entre la dimensión 

intrapersonal y la autoeficacia académica en estudiantes de la facultad de 

ingeniería mecánica de una universidad pública, Lima 2023, ya que no 

muestra un valor en significancia (p=0.083>0.05), lo cual explica el nivel de 

correlación (Rho=0.168) extremadamente débil. 

Tercera: Para dar respuesta al propósito específico número dos, se puede 

establecer que existe correlación positiva moderada baja entre la dimensión 

interpersonal y la autoeficacia académica en estudiantes de la facultad de 

ingeniería mecánica de una universidad pública, Lima 2023, ya que muestra 

un valor de significancia (p<0.001<0.05) y explica el 40.2% de estudiantes 

que en nivel medio de autoeficacia académica son influidos por un nivel 

medio de la dimensión interpersonal. 

  Cuarta: Para dar respuesta al propósito específico número tres, se puede 

establecer que existe una correlación positiva moderada entre la dimensión 

adaptabilidad y la autoeficacia académica en estudiantes de la facultad de 

ingeniería mecánica de una universidad pública, Lima 2023, ya que muestra 

un valor de significancia (p<0.001<0.05) y explica el 51.4% de estudiantes 

que en nivel medio de autoeficacia académica son influidos por un nivel 

medio de la dimensión adaptabilidad. 

Quinta: Para dar respuesta al propósito específico número cuatro, se puede 

establecer que existe una correlación positiva moderada baja entre la 

dimensión manejo del estrés y la autoeficacia académica en estudiantes de 

la facultad de ingeniería mecánica de una universidad pública, Lima 2023, 

ya que muestra un valor de significancia (p<0.001<0.05) y explica el 30.68% 
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de estudiantes que en nivel medio de autoeficacia académica son influidos 

por un nivel medio de la dimensión manejo del estrés. 

Sexta: Para dar respuesta al propósito específico número cinco, se puede 

establecer que existe una correlación positiva moderada baja entre la 

dimensión estado de ánimo y la autoeficacia académica en estudiantes de 

la facultad de ingeniería mecánica de una universidad pública, Lima 2023, 

ya que muestra un valor de significancia (p<0.001<0.05) y explica el 46.7% 

de estudiantes que en nivel medio de autoeficacia académica son influidos 

por un nivel medio de la dimensión estado de ánimo. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Primera: En base a los resultados se sugirió a la institución y docentes implementar 

programas o estrategias destinadas a fortalecer y desarrollar la IE en los 

estudiantes. Podrían ofrecerse talleres, actividades o recursos que fomenten 

habilidades emocionales y sociales para mejorar el nivel de IE emocional y 

por tanto el nivel de la AA, especialmente entre aquellos estudiantes que se 

sitúan en el nivel "Bajo".  

Segunda: Respecto a la dimensión DIntra y la AA, se recomendó a la institución 

implementar programas de entrenamiento emocional con actividades 

prácticas reflexivas, ejercicios, materiales educativos al respecto, pues se 

infiere que hay una necesidad de mejora de esta competencia, y realizar un 

seguimiento del desarrollo de esta dimensión. 

Tercera: En lo concerniente a la dimensión DInter, de los resultados, se recomendó 

implementar programas de desarrollo interpersonal, los cuales pueden ser 

talleres, actividades grupales, simulaciones de situaciones sociales, entre 

otros, para fortalecer sus habilidades en esta área. 

Cuarta: Se recomendó a la institución ofrecer servicios de asesoramiento o apoyo 

emocional para los estudiantes que se encuentren en el nivel "bajo" de 

adaptabilidad emocional, y brindar un espacio para la expresión emocional. 

Quinta: Se recomendó a la institución, ofrecer programas o talleres específicos para 

desarrollar habilidades de gestión del estrés. Estos podrían incluir técnicas 

de relajación, mindfulness, métodos de afrontamiento o ejercicios de control 

emocional.  

Sexta: Para mejorar la dimensión DAnimo, se recomendó a la institución 

implementar programas de bienestar emocional que incluyan la promoción 

de actividad física.  
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ANEXO 1 

Tabla de Operalización de la variable Autoeficacia Académica 

Variables de 
Estudio 

Definición 
conceptual. 

Definición operacional Dimensión Indicadores Escala 
de 

Medición 

Autoeficacia 
Académica 

La autoeficacia 
percibida se refiere 
a las creencias en 
las propias 
capacidades para 
organizar y ejecutar 
los cursos de acción 
requeridos para 
manejar situaciones 
futuras (Bandura, 
1995). 

Las creencias de eficacia 
regulan el 
funcionamiento humano 
mediante cuatro 
procesos fundamentales. 
Incluyen los procesos 
cognitivos, 
motivacionales, afectivos 
y selectivos. Estos 
diferentes procesos 
operan habitualmente de 
forma conjunta y no 
aislada, en la regulación 
continua del 
funcionamiento humano 
(Bandura, 1995). 

Cognitiva Establecimiento de metas personales Ordinal.  

Predicción de dificultades Ordinal.  

Motivacional. Atribuciones causales.  Ordinal.  

Expectativas de éxito  Ordinal. 
 

Imposición de retos o metas cognitivas  Ordinal. 
 

Afectiva Nivel de depresión y ansiedad Ordinal. 
 

Nivel activación psicofisiológica Ordinal. 
 

Selectiva Aproximación Ordinal. 
 

Evitación Ordinal. 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Tabla de Operalización de la variable Inteligencia Emocional. 

 

Variables de 
Estudio 

Definición 
conceptual. 

Definición operacional Dimensión Indicadores Escala de 
Medición 

Inteligencia 
Emocional 

Según BarOn 
(1997), la 
inteligencia 
emocional es 
definida como un 
conjunto de 
habilidades 
emocionales, 
personales e 
interpersonales que 
influyen en nuestra 
habilidad general 
para afrontar las 
demandas y 
presiones del 
medio ambiente. 

El modelo de Bar-On 
comprende cinco 
componentes 
principales: 
intrapersonal, 
interpersonal, 
adaptabilidad, manejo 
del estrés y estado de 
ánimo general. A su 
vez, cada una de estas 
amplias dimensiones 
involucra un número de 
subcomponentes que 
son habilidades 
relacionadas. 

Intrapersonal Comprensión emocional / 
Asertividad / Autoconcepto, 

Autorealización, Independencia.  

Ordinal.  

Interpersonal Empatía / Relaciones 
interpersonales / 

Responsabilidad social.  

Ordinal.  

Adaptabilidad. Solución de problemas / Prueba 
de realidad / Flexibilidad.  

Ordinal. 
 

Manejo de estrés Tolerancia al estrés / Control de 
impulsos.  

Ordinal. 
 

Estado de ánimo Felicidad / Optimismo. 
 

Ordinal. 
 



 
 

 

ANEXO 3 

Instrumento de Recolección de Datos. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 4 

Consentimiento Informado / Formato UCV. 

 



 
 

ANEXO 5 

MATRIZ DE EVALUACION DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

  



 
 

ANEXO 6 

Evaluación por Juicio de Expertos para la variable autoeficacia académica 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

ANEXO 7 

Evaluación por Juicio de Expertos para la variable inteligencia emocional. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

ANEXO 9 

Cálculo de la Muestra 

 

 



 
 

ANEXO 10 

Validez y Confiabilidad de Data Piloto / 

  Autoeficacia Académica / Inteligencia emocional 

     

 



 
 

ANEXO 11 

Validez y Confiabilidad de Data de la Muestral / 

  Autoeficacia Académica / Inteligencia emocional 

 

 

 



 
 

Análisis de Confiabilidad del Instrumento aplicado a la Muestra 

 

 

 

Confiabilidad para la Variable Autoeficacia Académica ( 27 Items) 

 

 

 N % 

Casos Válido 107 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 107 100.0 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.855 27 

 

 

Confiabilidad para la Variable Inteligencia Emocional ( 30 Items) 

 

 

 

 N % 

Casos Válido 107 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 107 100.0 

. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.825 30 

 

 

 

 

  



ANEXO 12 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 



ANEXO 13 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 




