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Prólogo 
El propósito de esta investigación fue investigar la incidencia de las habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño académico de los 
estudiantes de lenguaje y comunicación en una universidad ubicada en Chosica 
durante el año 2023. La investigación fue desarrollada metodológicamente según 
el enfoque cuantitativo a nivel correlacional causal con la colaboración de 82 
estudiantes universitarios, cuyos resultados muestran que: el 37.8% de estudiantes 
lograron un nivel regular en sus habilidades lingüísticas, cuyo mayor dominio se 
centralizó en la expresión escrita en el 42.7% de estudiantes con un buen nivel; 
además, el 43.9% de encuestados evidenciaron un nivel medio de inteligencia 
emocional, destacando la dimensión claridad emocional en el 48.8% de 
estudiantes con un alto nivel; así también, el 37.8% de estudiantes obtuvieron un 
nivel insuficiente en el desempeño académico, destacando la dimensión 
conceptual en el 40.2% de estudiantes con un nivel sobresaliente. Se concluyó que, 
de las variables estudiadas, las habilidades lingüísticas inciden con mayor 
significatividad en el desempeño académico, este modelo se validó habiéndose 
obtenido una significancia menor a 0.05 y Wald = 10.704.  
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CAPÍTULO I 
 UN NUEVO PARADIGMA EN LA 

EDUCACIÓN 

La convergencia de habilidades lingüísticas y emocionales 

El dominio de estas habilidades es esencial para el éxito de las personas. Por una 
parte, las habilidades lingüísticas favorecen la comunicación efectiva en distintas 
circunstancias valorándose la capacidad para comprender, así como la capacidad 
para expresar; y por otro lado, las emociones y la inteligencia emocional, 
representan capacidades clave para el dominio y control emocional, lo que 
repercute en las acciones de las personas. Por tanto, ambas habilidades, 
lingüísticas y emocionales son importantes en sí, pero tienen un punto de 
convergencia que sintetiza el beneficio de ambas en una comunicación eficaz y 
empática. 

La falta de empatía o emociones en las comunicaciones puede ser una dificultad si 
se quiere convencer, mejorar la confianza, o tener una mejor comunicación además 
de ser efectiva, ello implica articular tanto el dominio emocional junto a la 
lingüística. 

El estudio de esta interrelación es muy importante, puesto que la convergencia de 
estas habilidades contribuye positivamente con las interacciones sociales, 
haciéndolas más efectivas y empáticas, lo que conlleva a una mayor capacidad para 
desenvolverse en ámbitos sociales, laborales y educativos, en el que la 
colaboración y la resolución de conflictos demanda el dominio de estas 
habilidades. 

La problemática del bajo desempeño académico 

Una de las principales inquietudes en la esfera universitaria es el bajo desempeño 
académico, el cual se caracteriza por un nivel de rendimiento insuficiente en 
relación a las expectativas de logro y desempeño en las actividades académicas. 
Esta situación representa un desafío significativo para los profesores, tutores y para 
la institución en su conjunto, ya que puede tener consecuencias negativas a largo 
plazo para los estudiantes, como limitar sus oportunidades educativas y laborales 
futuras (Carmona et al., 2021).  
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A nivel internacional, existe una deficiencia en el dominio de aprendizajes en el 
área de lengua y literatura debido principalmente a las escasas habilidades 
lingüísticas (Cajamarca et al., 2021). En países de América Latina, la situación 
problemática es similar. De acuerdo con Salvatierra y Game (2021) en muchos de 
estos países, los estudiantes presentan serias deficiencias en la comprensión de 
textos, así como también en la expresión de manera escrita. En Chile, en la materia 
del inglés, los estudiantes apenas llegan al 18% de las habilidades receptivas y 
según el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), los 
estudiantes no han logrado obtener los niveles de habilidades lingüísticas 
esperadas (Ormeño et al., 2021). 

En el Perú, en un estudio realizado por Espinoza y Chunga (2020) se constató que 
el 53.8% de los estudiantes universitarios lograron un bajo nivel en el desempeño 
conceptual, el 65.4% de estudiantes mostraron un bajo desempeño procedimental 
y el 57.7% de participantes evidenciaron un bajo desempeño actitudinal. Estas 
observaciones revelan que más de la mitad de los universitarios tienen dificultades 
para comprender, aplicar y valorar los conceptos y habilidades necesarios para 
tener éxito en su educación. 

El bajo desempeño académico tiene una multiplicidad de causas, siendo las más 
relevantes las condiciones personales y sociales del estudiante, así como también 
la presencia de factores de tipo emocional (Muelle, 2020). De acuerdo con Borja 
et al. (2021) a parte de las condiciones señaladas también existen las de tipo 
institucional hacen referencia a las condiciones que brinda la universidad a sus 
estudiantes cuyas deficiencias pueden influir en el bajo rendimiento académico. 

De no responder positivamente a la situación problemática, existe la posibilidad 
de que los estudiantes que no logren obtener buenos calificativos en el 
desempeño de sus materias, puedan abandonar los cursos y desertar de los 
estudios (Albarracín y Montoya, 2021; Carreño et al., 2020) 

Para controlar esta situación, existen diversos estudios que avalan a la inteligencia 
emocional como un vehículo que activado permite que los estudiantes logren 
controlar y enfocar sus emociones en sus procesos de aprendizaje, lo que les 
permite tener mejor éxito en el desempeño de sus quehaceres académicos 
(Benavidez y Flores, 2019).  

Según la revisión bibliográfica realizada en repositorios y bases de datos de 
renombre, sobresalen publicaciones de Scopus, en la que destacan aportes de 
Estrada et al. (2022) quien remarcó la importancia de la inteligencia emocional, 
distinguiendo a la dimensión intrapersonal como la de mayor contribución en los 
aspectos académicos, es decir, con un impacto favorable en el desempeño 
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académico; Năstasă et al. (2022) en cuyo estudio comprobó que algunas variables 
emocionales se relacionan con el desempeño académico; Séllei et al. (2021) 
destaca la inteligencia emocional como un fuerte predictor del desempeño. 

En base al análisis de resultados efectuado en Scopus sobre las publicaciones en 
las ciencias sociales referentes a la inteligencia emocional entre 2018 y 2022, se 
pudo conocer que en 2018 se publicaron 226 artículos y tuvo un creciente interés 
de parte de los investigadores tal como se puedo observar en 2022 año en el que 
se publicaron 431 artículos; siendo Estados Unidos y España los países con la mayor 
cantidad de producción científica sobre el tema; por otra parte, respecto de las 
habilidades lingüísticas, en 2018 se llegaron a publicar 223 artículos con una 
tendencia incremental en 2022, en la que se registraron 448 publicaciones, 
destacando a los dos países antes mencionados como la mayor fuente de 
publicaciones con alto impacto. En relación al desempeño académico, el 
comportamiento fue similar, dado que en 2018 se llegaron a publicar 1713 artículos 
y en 2022 llegó a 2875 publicaciones, destacando los mismos países como los 
mayores productores de alto impacto (Scopus, 2023). 

En una universidad de Chosica se observó que los estudiantes no han logrado tener 
desempeños académicos adecuados en el área de Lenguaje y Comunicación. Esto 
indica que los estudiantes han presentado dificultades en la comunicación y 
expresión debido principalmente a una falta de habilidades de lectura, escritura y 
una dificultad para la gramática. La falta de estas habilidades puede afectar 
seriamente la capacidad de los estudiantes para comprender y expresarse 
adecuadamente en el ámbito académico y profesional. Además, esto puede tener 
un impacto negativo en su autoestima y motivación, lo que puede afectar su 
desempeño en otras áreas académicas. 

En referencia a lo circunscrito, se planteó la pregunta: ¿Cuál es la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño académico en 
estudiantes de lenguaje y comunicación de una universidad de Chosica, 2023?; de 
similar modo, las preguntas específicas: a) ¿Cuál es la incidencia de las habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño conceptual en estudiantes?, 
b) ¿Cuál es la incidencia de las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en 
el desempeño procedimental en estudiantes y, c) ¿Cuál es la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño actitudinal en 
estudiantes. 

La presente investigación presentó justificación teórico debido a que se basa en 
diversas teorías como la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan que 
fundamenta el rol de la motivación en el desempeño académico, la teoría de la 
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inteligencia emocional de Salovey y Mayer que argumenta que las habilidades 
emocionales pueden contribuir con mejorar capacidades de comunicación y otras, 
lo que favorece el desempeño académico; así como también el impacto de las 
habilidades lingüísticas en la comprensión y, por ende, en el rendimiento 
académico. Se espera que los resultados obtenidos a través de este estudio 
contribuyan al entendimiento de la relación entre estas variables y, por lo tanto, 
puedan ser aplicados en la mejora de la calidad educativa. 

También presentó justificación práctica porque los resultados que se obtuvieron 
van a ser de utilidad para los administradores y encargados en la toma de 
decisiones educativas, para diseñar las mejores estrategias en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Los resultados se basan en un riguroso proceso 
metodológico por lo que sus implicaciones prácticas pueden ser consideradas 
confiables y validadas. 

De igual forma, la justificación metodológica se debe al hecho de haber 
completado cada fase metodológica de acuerdo a los protocolos de investigación, 
es decir, el estudio se analizó desde el paradigma positivista que engloba al 
enfoque cuantitativo con nivel correlacional, lo que facilitó llevar a cabo este 
estudio de manera rigurosa y consistente y fue fundamental para garantizar la 
validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados. 

Como objetivo general del estudio, se planteó: Determinar la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño académico en 
estudiantes de lenguaje y comunicación de una universidad de Chosica, 2023; de 
similar modo, los objetivos específicas: a) Establecer la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño conceptual en 
estudiantes, b) Establecer la incidencia de las habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional en el desempeño procedimental en estudiantes y, c) Establecer la 
incidencia de las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño 
actitudinal en estudiantes. 

En la misma coherencia, se formuló la hipótesis general estableciendo el supuesto: 
Las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional inciden en el desempeño 
académico en estudiantes de lenguaje y comunicación de una universidad de 
Chosica, 2023; bajo el mismo tenor, las hipótesis específicas quedaron formuladas: 
a) Las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional inciden en el desempeño 
conceptual en estudiantes, b) Las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional 
inciden en el desempeño procedimental en estudiantes y, Las habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional inciden en el desempeño actitudinal en 
estudiantes. 
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El estado del arte 

En cuanto a los estudios previos considerados en el contexto internacional 
destacaron: Romero et al. (2022), quienes llevaron a cabo un estudio con la 
intención de identificar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico; por esta razón, se optó por abordar la investigación desde una 
perspectiva cuantitativa-correlacional en un grupo muestral de 137 estudiantes; 
cuyos hallazgos, muestran un desempeño medio y bajo y en términos de los 
resultados inferenciales alcanzados, la correlación fue igual a 0.011, concluyendo 
que no hay correlación entre las variables estudiadas. 

Chang y Tsai (2022) en su estudio realizado en China plantearon como objetivo, 
establecer el impacto de la inteligencia emocional, y otros factores en el 
rendimiento académico de estudiantes universitarios. El estudio fue llevado a cabo 
cuantitativamente y el análisis inferencial fue llevado a cabo empleando el método 
de modelado de ecuaciones estructurales, en una muestra de 404 encuestas 
válidas, cuyos hallazgos demuestran con un nivel de significancia mayor a 0.05 que 
la inteligencia emocional no tiene impacto en el desempeño académico de manera 
directa, sin embargo, los autores indican que la inteligencia emocional si favoreció 
la motivación de aprendizaje. 

Altwijri et al. (2021) en su estudio buscaron fundamentar que la inteligencia 
emocional presenta una asociación o relación con el desempeño académico; para 
el cual, abordaron un estudio cuantitativo respecto del nivel correlacional y 
haciendo partícipes a 279 estudiantes de una universidad; en cuyos resultados se 
identificó una significancia inferior a 0.05 y un coeficiente r = 0.197, lo que permitió 
a los investigadores sustentar que la inteligencia emocional es un factor clave por 
lo que al correlacionarse positivamente con el desempeño, contribuye con baja 
intensidad. 

Arias y Ibáñez (2020) llevaron a cabo una indagación para verificar si entre los estilos 
de aprendizaje existe alguna vinculación estadística con el desempeño académico; 
en virtud de ello, realizaron una indagación cuantitativa-correlacional en el que 
participaron 148 estudiantes universitarios; cuyos hallazgos revelaron que el 81.1% 
de estudiantes con promedio menor a 4, siendo el promedio general 3,84±0,24 y 
los reportes inferenciales, el valor de significancia fue inferior a 0.05, concluyendo 
de esta forma que los estilos de aprendizaje no presentan relación con el 
desempeño de los estudiantes. 

Mujiono et al. (2019) en una investigación realizada planteó como objetivo 
determinar la relación entre la inteligencia lingüística, la inteligencia emocional y el 
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desempeño académico de estudiantes universitarios de Indonesia; ejecutando 
para ello una indagación de enfoque cuantitativo a nivel correlacional 
considerando la participación muestral de 78 universitarios, cuyos principales 
resultados demuestran que la inteligencia lingüística se relaciona con el 
desempeño académico (Sig. < 0.05 y Rho = 0.662); del mismo modo, comprueban 
que la inteligencia emocional se relaciona favorablemente con el desempeño 
académico; llegando a la conclusión de las habilidades lingüísticas y emocionales 
tienen un impacto positivo en el desempeño académico. 

Así también, Amini et al. (2019) realizaron una indagación con la finalidad de 
examinar la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 
comunicativas, desarrollando para ello, un estudio cuantitativo, a nivel 
correlacional en la que consideraron como muestra a 108 trabajadores cuyos 
resultados (Significancia < 0.05, r2 = 0.74) a partir del cual, permitió a los 
investigadores comprobar que existe relación en ambas variables, por lo que 
concluyeron, señalando que un mayor nivel de inteligencia emocional, permite 
mejorar las habilidades comunicativas y desenvolverse mejor en sus relaciones. 

Juica et al. (2018) en su estudio realizado en Cuba plantearon como objetivo 
establecer la vinculación entre el desarrollo de habilidades lingüísticas y la 
retención académica en universitarios. En relación a ello, ejecutaron un estudio 
cuantitativo correlacional con la participación muestral de 6159 estudiantes. Los 
principales hallazgos del estudio evidencian un modelo de regresión logística con 
valores significativos en relación a aquellas habilidades lingüísticas relacionadas 
con el manejo de conectores y los modos discursivos (Sig. < 0.05); estudio que 
concluyó que estudiantes que logren 1% las habilidades lingüísticas tienen la 
probabilidad de tener una mayor retención en el mismo porcentaje. 

En cuanto a los antecedentes nacionales se cuenta con aportes de: Espinoza y 
Chunga (2020) desarrollaron una investigación con el propósito de determinar la 
relación entre la motivación y el desempeño académico; motivo por el cual, los 
investigadores realizaron una indagación cuantitativo-correlacional con una 
muestra conformada por 26 estudiantes; cuyos resultados descriptivos muestran 
que el 53.8%, 65.4% y el 57.7% de estudiantes evidenciaron un nivel bajo en las 
dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal respectivamente; además, 
del resultado inferencial la significancia fue inferior a 0.05 y r de Pearson fue igual 
a 0.638 concluyendo que la motivación como un aspecto favorable y que tiene 
relación con el desempeño académico. 

Por su parte, Huanca et al. (2021) en su investigación buscaron conocer si las 
habilidades lingüísticas presentan alguna relación con la comprensión lectora; en 
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base a ello, desarrollaron un estudio de enfoque cuantitativo en el nivel 
correlacional, considerando una muestra de 148 estudiantes elegidos 
intencionalmente; cuyos resultados de tipo inferencial, Sig. = 0.000 y Rho = 0.616 
permitieron a los investigadores comprobar la relación que buscaban; concluyendo 
que las habilidades lingüísticas se correlacionan positivamente con la comprensión 
lectora. 

De igual manera, Zegarra et al. (2020) desarrollaron una investigación con la 
necesidad de conocer si entre la inteligencia emocional se relaciona con el 
rendimiento académico; por ello, el estudio fue abordado cuantitativamente y de 
nivel correlacional. Considerando una muestra de 45 estudiantes universitarios y 
cuyos hallazgos dan cuenta de un valor de significancia igual a 0.000 y r de Pearson 
igual a 0.990 mediante el cual ha concluido que entre la inteligencia emocional y 
el rendimiento académico se correlaciona positivamente. 

También, Salcedo (2017) realizó una investigación con el propósito de identificar 
la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. En función 
de ello, el abordaje metodológico consistió en el enfoque cuantitativo de nivel 
correlacional, en el que se consideró una muestra de 182 estudiantes, cuyos 
resultados revelaron que el 67.0% de estudiantes con nivel adecuado en la 
inteligencia emocional, por otro lado, de acuerdo a los resultados inferenciales, la 
significancia fue mayor a 0.05, determinando de esta forma, que no hay vinculación 
entre las variables. 
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CAPÍTULO II 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS:  

TRASCENDIENDO LAS PALABRAS 

Definición de habilidades lingüísticas 

Por lo que respecta al primer constructo teórico, en el conocimiento de las 
habilidades lingüísticas, cabe precisar que si bien su estudio no es tan reciente, ha 
estado presente en uso del lenguaje y que el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas se originan desde la adquisición de estas capacidades en la infancia 
(Calvo y Anaya, 2019). Si bien el lenguaje es tan antiguo como el hombre mismo, 
las habilidades se han ido desarrollando de acuerdo a las necesidades de 
comunicación, sin embargo con la aparición de la escritura, apareció también la 
lectura (Martínez, 2021). 

Para Segura, 2016 (citado por Ramírez et al., 2020) indicó que se definen como 
aquellas destrezas, capacidades y competencias comunicativas; esto es, la 
composición de procesos lingüísticos que se desarrollan para que las personas se 
comuniquen y puedan socializar. Para Zambrano y Zambrano (2021) estas 
habilidades son aquellas capacidades que permiten la transmisión de información 
ya sea oral o escrita, empleando para ello, la lengua. De acuerdo con Alonso y 
Castro (2022) el desarrollo adecuado de estas habilidades permiten que una 
persona exprese sus ideas correctamente. 

Clasificación de las habilidades lingüísticas 

Las habilidades lingüísticas, se clasifican en: a) habilidades receptivas, relacionadas 
con la comprensión como lo es, el escuchar a través de los códigos de naturaleza 
oral o practicar la lectura mediante los códigos escritos; y, b) las habilidades de 
expresión, mediante el cual, las personas hablan usando códigos de tipo oral o 
escriben empleando los códigos escritos (Ramírez et al., 2020). En el mismo orden 
de ideas Acosta (2020) coincide en describir las habilidades receptivas que implican 
saber escuchar y leer, y distingue además a las habilidades de saber hablar y 
escribir como productivas. 
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De acuerdo con Ramos et al. (2020) las habilidades lingüísticas han sido 
ampliamente discutidas desde el campo de la lingüística, señalando que la 
argumentación es una habilidad de orden superior y cuyo dominio implica el 
desarrollo de un mayor uso del pensamiento crítico y reflexivo. 

Desarrollar adecuadamente las habilidades lingüísticas es importante para los 
estudiantes, ya que favorece en el uso apropiado del lenguaje para las 
circunstancias académicas y diversas situaciones sociales; de igual modo, 
contribuye en dotar de habilidades de reflexión y mayor argumentación, así como 
también en la toma de decisiones (Huanca et al., 2021). 

Figura 1 

Clasificación de las habilidades lingüísticas 

 

 

Dimensiones de las habilidades lingüísticas 

Según Chamorro et al. (2020) son cuatro las habilidades lingüísticas, y su dominio 
contribuye con los aprendizajes de los estudiantes en la medida en la que la 
desarrollen y empleen con mayor efectividad. Estas habilidades se describen a 
continuación como las dimensiones de este constructo: 

Escuchar, es la primera habilidad vinculada con la comprensión oral, y que permite 
entender o comprender la información que se transmite oralmente, cuyo desarrollo 
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en niveles adecuados permitirá distinguir las ideas principales y secundarias, así 
como también posibilita el entendimiento del propósito de lo que se está oyendo 
(Martínez, 2020). Pereyra (2022) lo denomina comprensión auditiva y lo define 
como una capacidad para entender lo que otros expresan. 

Hablar, permite la expresión oral y su adecuado dominio contribuye a expresar con 
mayor previsión lo que se pretende comunicar; saber hablar, mejora la posibilidad 
de emplear estrategias para afrontar un discurso (Martínez, 2020). De acuerdo con 
Gamayo et al. (2022) La expresión oral es un proceso a través del cual, las personas 
interactúan con otras para expresar del modo verbal recibiendo y codificando los 
mensajes. En la misma línea conceptual, Saras (2020) indicó que es la expresión 
oral importante porque a través de ella se posibilita la enseñanza y la transmisión 
de conocimientos y por otro lado, permite relacionarse con los demás. 

Leer, hace referencia a la comprensión lectora como una capacidad de articular los 
procesos cognitivos para el entendimiento de un texto (Martínez, 2020). Desarrollar 
adecuadamente la comprensión lectora, contribuye con la capacidad de analizar 
textos, procesando la información, identificando lo relevante entendiendo la 
jerarquía de las ideas de un texto (Septiyana et al., 2021). 

Escribir, es la cuarta habilidad lingüística, que refiere a la expresión escrita, es decir 
a la habilidad o destreza para hacer conocer o transmitir conocimientos elaborando 
textos (Martínez, 2020); además es la habilidad que desarrollada adecuadamente 
permite redactar escritos coherentes, lo que implica la capacidad para organizar 
las ideas que se quiere transmitir.  

Figura 2 

Dimensiones de las habilidades lingüísticas 
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CAPÍTULO III 
INTELIGENCIA EMOCIONAL:  

LA CLAVE PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

Definición de inteligencia emocional 

El conocimiento de la inteligencia emocional, tiene sus bases epistemológicas en 
los estudios sobre las emociones y la inteligencia social (Soomro et al., 2022); pero 
sus orígenes datan de la década de los 20s, a partir de los aportes Thorndike quien 
consideraba que la inteligencia debe ser entendida como una capacidad 
reguladora que permite actuar con prudencia (Torres y Sosa, 2020); más adelante, 
en la década del 60, se afirmó la inteligencia emocional con los trabajos de Salovey 
y Mayer en conjunto con los aportes de Goleman, quienes mostraron una nueva 
visión acerca de las emociones como un factor importante en las relaciones 
humanas (Arntz y Trunce, 2019). Por su parte, los autores Reuven Bar-On y Daniel 
Goleman, indicaron que la inteligencia emocional, es una habilidad con capacidad 
de aprendizaje (Sierra y Díaz, 2020).  

Desde entonces, la inteligencia emocional (IE) ha sido abordada en diversos 
campos académicos, siendo la más aplicada a la psicología educativa (Méndez 
et al., 2020); y actualmente con mayor incidencia en el ámbito educativo, cuya 
aplicación tiene la intención de dotar de competencias en el manejo de emociones  
y circunstancias (Puertas et al., 2020). Estas al ser desarrolladas adecuadamente 
pueden fortalecer los dominios académicos, es decir, la inteligencia emocional 
contribuye mejorando la capacidad para concentrarse y desempeñarse mejor en 
los quehaceres académicos, además, permite establecer mejores relaciones 
interpersonales, lo que favorece la comunicación docente-estudiante y entre pares 
fomentando un ambiente más propicio para el estudio (Yang y Duan, 2023). 

La inteligencia emocional, es una variable importante de estudiar. Se ha 
documentado en diversas investigaciones que tiene contribución en el manejo y 
equilibrio de emociones y sentimientos (Neyra y Arevalo, 2022); así como en las 
relaciones interpersonales, y en el desempeño de los estudiantes (Barragán et al., 
2021). En otras investigaciones, también se ha señalado que estudiantes que 
desarrollan un adecuado nivel de IE, son quienes tienen mejores resultados en sus 
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quehaceres académicos, debido principalmente a que tienen la capacidad de 
dosificar sus emociones y regular de acuerdo con el contexto o situaciones que se 
presenten (Carrillo et al., 2021).  

Para Gonzalez et al. (2020) existen dos modos de conceptualizar la inteligencia 
emocional: la primera percibiendo como un rasgo característico innato de las 
personas, y una segunda concepción distinguiéndose como habilidades que se 
pueden desarrollar y que serían útiles para gestionar información emocional en las 
relaciones humanas. Cabe precisar, que la evaluación o medición de la IE como 
rasgo puede evaluarse mediante un auto informe, mientras que la IE concebida 
como habilidad, puede ser medida en base al rendimiento que es observable en 
situaciones que involucren habilidades emocionales (Perpiñà et al., 2022). 

Son diversas las definiciones sobre la inteligencia emocional, entre las que 
destacan que la IE es una capacidad de emplear las emociones en su justa medida 
en las diversas circunstancias personales o sociales sin descuidar la capacidad de 
razonar (Quiliano, 2020). Para Amini et al. (2019) la IE es un estado de alerta en 
relación a sus propias y ajenas emociones, es decir, la capacidad para entenderlas 
y al mismo tiempo la capacidad para regularlas. En la misma línea de ideas, 
Salathiyan (2022) define la IE como una capacidad para comprender las propias y 
ajenas emociones, y de acuerdo a las circunstancias, la capacidad para emplear 
este conocimiento en mejorar la comunicación con los demás y para reducir el 
estrés. De similar forma, Contreras et al. (2019) coincide con la misma definición 
señalando que la IE es importante para el desenvolvimiento del estudiante en sus 
quehaceres y retos académicos, así como en la comunicación y relación con los 
demás. 

En el ámbito educativo, la IE es concebida como, la capacidad del estudiante  en 
el reconocimiento, manejo de las emociones, el establecimiento de conexiones o 
relaciones en las diversas experiencias o situaciones propias del estudiante (Mejía, 
2022). 

Modelos teóricos de la inteligencia emocional 

Para evaluar la inteligencia emocional, existen diversos modelos; entre los más 
importantes destacan: el modelo de IE de Goleman, el modelo de IE basado en 
las habilidades sociales de Mayer-Salovey; y el modelo de IE de Bar-On (Ain et al., 
2021). 

De acuerdo con los aportes de Goleman, la inteligencia emocional se compone de 
cinco aspectos que la determinan: a) la conciencia de uno mismo, hace referencia 
al conocimiento que uno tiene en relación a sus propias emociones, así como 
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también, a las fortalezas y debilidades que lo caracterizan (Amini et al., 2019; 
Merino, 2018); b) la autorregulación, se refiere al control que uno mismo realiza de 
sus emociones, es decir, que la controla y actúa dependiendo de las circunstancias 
(Merino, 2018); c) la motivación, que es el impulso que requiere una persona para 
lograr un objetivo (Goleman et al., 2021); d) la empatía, que refiere de tener una 
postura para comprender las emociones que están implicadas en otros (Merino, 
2018) y e) las habilidades sociales, que son la forma en la que establecen un vínculo 
social con otras personas (Goleman et al., 2021). 

De acuerdo con el modelo de Salovey y Mayer la IE es concebida como una 
habilidad para identificar o reconocer las emociones personales y saber cómo 
gestionarlas orientándose hacia una regulación adecuada (Valenzuela et al., 2021). 
Este modelo, es una característica de la inteligencia social y se puede evaluar a 
partir de cuatro dimensiones: a) percepción de las emociones, cuya habilidad 
permite saber reconocer o identificar las emociones tanto propias como ajenas, b) 
facilitación emocional o asimilación emocional, refiere de la habilidad de emplear 
las emociones adecuadamente a las circunstancias, c) comprensión emocional, que 
es la habilidad que permite a la persona entender y distinguir sus emociones y, d) 
regulación de las emociones, que es la capacidad para reflexionar sobre las 
emociones ya sean positivas o negativas, lo que permite regular estas emociones 
en situaciones complejas (Fragoso, 2019). 

Por lo que respecta al modelo de Bar On, las dimensiones del constructo de la IE 
son: a) Habilidades interpersonales; b) Habilidades intrapersonales; c) Manejo del 
estrés; d) Adaptabilidad y, e) Estado de ánimo (Ain et al., 2021).  

Dimensiones de la inteligencia emocional 

Para la presente investigación, la variable inteligencia emocional, es evaluada 
desde la teoría de Mayer-Salovey en base a una escala de tres dimensiones: 
atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones 
(Gonzalez et al., 2020). 

La atención a los sentimientos es percepción sobre las emociones, es decir, la 
capacidad que le permite identificarlas o reconocerlas y expresarlas 
apropiadamente (Romero et al., 2022). En la misma línea, Torres et al. (2020) 
indicaron que la atención a las emociones se refiere a que tanto una persona puede 
reconocer sus propias emociones, conocer de ellas y saber emplearlas en todas las 
circunstancias. 

La claridad emocional, responde a la capacidad del aprendizaje emocional, es 
decir, del conocimiento y comprensión de las emociones (Romero et al., 2022). La 
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comprensión de las emociones permiten a las personas saber en qué momento se 
manifiestan y su conocimiento pueden permitir aplicarse a situaciones específicas 
donde se necesita una respuesta emocional adecuada (Torres et al., 2020). La 
aplicación de habilidades emocionales en el entorno educativo puede ayudar a los 
estudiantes a reconocer y entender sus propias emociones y las de sus 
compañeros. Como resultado, los estudiantes pueden mejorar su capacidad para 
resolver problemas y enfrentar situaciones estresantes y de ansiedad, lo que a su 
vez puede aumentar su motivación para mejorar su rendimiento académico 
(Perpiñà et al., 2020). 

La reparación emocional, es la capacidad de una persona de regular sus propias 
emociones (Romero et al., 2022). Se refiere también a la habilidad de la persona 
de controlar sus propias emociones (Torres et al., 2020). 

Figura 3 

Dimensiones de la inteligencia emocional 
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CAPITULO IV 

 Desempeño Académico:  

Más Allá de las Calificaciones 

Definición de desempeño académico 

En cuanto al tercer constructo, el desempeño académico ha sido abordada e 
interpretada de diversas formas, siendo un constructo complejo caracterizado por 
ser multidimensional, contextual y relativo (Soza, 2021). Este término tiene sus 
orígenes en el modelo económico industrial caracterizado por la búsqueda 
permanente de la calidad y de una mayor productividad (López et al., 2022). 

Para Arias y Ibáñez (2020) el desempeño o rendimiento académico es una 
valoración sobre los conocimientos que se adquieren medidas con escalas de tipo 
cualitativa o cuantitativa dependiendo de la materia de estudio. Según Brista, 2022 
(citado por De Jesús y Jiménez, 2022) el rendimiento académico es el resultado 
global que obtiene el estudiante como parte de su proceso de aprendizaje. El 
desempeño también es el logro alcanzado por un estudiante y se representa como 
un indicador de aprendizajes (Hu y Cheung, 2021; Tacilla et al., 2020). En opinión 
de Vargas et al. (2022) el desempeño académico representa el nivel de 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas. 

De acuerdo con Ayoub y Aladwan (2021) el desempeño académico hace referencia 
a manifestaciones en el comportamiento o en el conocimiento, pudiendo ser 
observado en un determinado tiempo, posterior a la lección de clases. En la misma 
línea conceptual, Abbas y John (2020) afirmaron que el desempeño es producto 
de una evaluación sobre los aprendizajes. De forma similar, Morazán, 2013 (citado 
por Chanca y Baltazar, 2022) afirmó que el producto, es el resultado de un proceso 
que mide su calidad. En diversos estudios, tal como lo ha citado Liem (2019) se 
coincidió en señalar al rendimiento académico como un resultado global asociado 
a características cognitivas y no cognitivas. Según Esparza et al. (2020) el 
desempeño o rendimiento es aquella medición de conocimientos adquiridos 
evaluada mediante las calificaciones. De similar forma, Xie y Zhang (2020) 
consideraron las notas de las evaluaciones como evaluación del desempeño. Para 
Tadese et al. (2022) el desempeño académico o logro académico, es una medida 
de valoración sobre las metas logradas en el corto, mediano y largo plazo. De 
acuerdo con Soza (2021) el desempeño académico es una suma de factores y que 
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su valoración se realiza por el logro alcanzado por el estudiante. Para Navarro y 
Blandón (2018) al rendimiento académico, no sólo se le puede atribuir las notas 
que obtienen en sus evaluaciones, sino también a la existencia de factores 
personales, sociales, académicos o institucionales en el que se encuentran 
involucrados los aspectos pedagógicos, didácticos e institucionales. 

Teorías vinculadas al desempeño académico 

Una de las teorías relacionadas con el desempeño académico es explicada desde 
la teoría de la productividad académica de Walberg, quien explica que el 
rendimiento académico, se debe a varios factores como: a) la estructura personal, 
como las habilidades y motivaciones propias; b) la enseñanza y, c) el ambiente 
donde vive el estudiante y realiza sus actividades académicas (Muntean et al., 
2022). En término de los enfoques teóricos, la variable desempeño académico 
puede explicarse desde la teoría de Vygotsky quien refiere de un aprendizaje 
basado en la interacción social (Mena, 2021). 

El desempeño y rendimiento académico 

 En la literatura científica existen dos términos que suelen emplearse como 
sinónimos, pero que conviene precisar que si bien están relacionados, tienen 
implicancias distintas. 

Tabla 1 

Significados del desempeño y rendimiento 

Variables Significados 

Desempeño Aprovechamiento 

Actividades para aprender 

Forma de realizar las tareas 

Comportamiento 

Tarea y logro 

Rendimiento Producción 

Eficacia 

Efecto o logro 
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Tabla 2 

Diferencias entre el rendimiento y desempeño académico 

Aspecto Rendimiento Académico Desempeño Académico 

Definición Eficacia en la obtención de 
calificaciones. 

Evaluación integral de habilidades 
y competencias. 

Enfoque Cantidad y calidad del 
trabajo producido. 

Participación, creatividad, trabajo 
en equipo. 

Medición Generalmente cuantitativa 
(notas, exámenes). 

Cualitativa y cuantitativa 
(proyectos, participación). 

Componentes Calificaciones, exámenes, 
tareas. 

Habilidades interpersonales, 
pensamiento crítico, actitudes. 

Objetivo Buenas calificaciones. Aprendizaje integral. 

Nota. Elaborado a partir de Irigoyen et al. (2011) 

 

Modelos de medición del desempeño académico 

 En las investigaciones se han reportado modelos para evaluar el desempeño 
académico, en la que se visualizan las dimensiones o componente que la 
conforman. 

Tabla 3 

Modelos de evaluación del desempeño académico 

N Dimensiones o factores Autor y año 
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1 Desempeño cognitivo 

Desempeño afectivo 

Desempeño conductual 

Desempeño social 

Rubiano y Martínez (2024) 

2 Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Síntesis 

Evaluación 

Coelio y Cachon (2017) 

3 Conceptual 

Procedimental 

Actitudinal 

Espinoza y Chunga (2020) 

 

Factores que influyen en el desempeño académico 

En cuanto  los factores que influyen en el desempeño académico, Elger, 2007 
(citado por Patra et al., 2022) señalaron seis componentes: contexto, nivel de 
conocimiento, las habilidades personales, grado de implicación con los estudios, 
variables personales y elementos fijos.  

En relación a los factores asociados al desempeño académico, existe amplia 
literatura sobre estos, algunos autores la han clasificado en: factores personales, 
familiares o sociales e institucionales (Medina et al., 2021). 

En cuanto a los factores personales, el logro de metas están asociadas al 
rendimiento académico, es decir, en el esfuerzo del estudiante, por llegar a cumplir 
sus objetivos (Dom et al., 2020). La motivación juega un rol importante puesto que, 
a mayor motivación, es mayor el involucramiento en los estudios; otro factor 



El rol de las habilidades lingüísticas y la inteligencia emocional en el desempeño académico  

 
 

21 
 

personal se describe desde las capacidades cognitivas del estudiante, cuyas 
deficiencias podrían ser un limitante (Medina et al., 2021). En otros estudios, 
también se ha reportado al ausentismo escolar como una variable que afecta el 
rendimiento académico. 

Por lo que respecta a los factores sociales o familiares, el nivel socioeconómico y 
las diferencias sociales resultan ser factores que condicionan a los estudiantes por 
innumerables carencias (Medina et al., 2021). Los factores demográficos también 
son características que se relacionan con el desempeño académico (Yağcı, 2022). 
Respecto de los factores sociodemográficos, en diversas investigaciones se han 
reportado asociaciones que explican que aquellos estudiantes con mayor 
condición o estatus sociodemográfica, son quienes no suelen reprobar los estudios 
(Villarruel et al., 2020). Siguiendo la misma lógica, Masud et al. (2019) 
argumentaron que el nivel de educación de los padres se asocia positivamente con 
el rendimiento académico. 

Respecto de factores institucionales, la complejidad de la materia, las condiciones 
de enseñanza-aprendizaje, y otras limitan el desempeño académico (Medina et al., 
2021). Otros factores dentro de estas, es el ambiente estudiantil, la relación del 
docente y estudiante, las condiciones de la institución, entre otras (Polo et al., 
2022). 

Dimensiones del desempeño académico 

El desempeño académico se puede valorar según tres dimensiones: conceptual, 
procedimental y actitudinal (Espinoza y Chunga, 2020). 

En relación a la dimensión conceptual, Ortiz (2016) la ha definido como un logro o 
aprendizaje esperado, es decir, lo que el estudiante ha logrado saber 
(cognoscitivo). 

Respecto de la dimensión procedimental, Ortiz (2016) ha indicado que son aquellas 
habilidades que el estudiante ha logrado desarrollar y que le permiten tener un 
desempeño a nivel práctico (saber hacer). 

En cuanto a la dimensión actitudinal, Ortiz (2016) ha expuesto que son toda 
capacidad que el estudiante ha adquirido en relación a valores, conductas, 
actitudes y otras componentes que describen el saber ser. 
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Figura 4 

Dimensiones del desempeño académico 
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CAPITULO V 

 METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

El estudio se basó en la investigación básica. Las exploraciones básicas son 
aquellas en las que prevalece los aspectos teóricos y la búsqueda del conocimiento 
a fin de poder explicar las variables de estudio y comprender mejor la problemática 
(González et al., 2018). De acuerdo con Grove y Gray (2019) una de las finalidades 
de los estudios básicos es establecer principios en función de los conocimientos 
adquiridos, los cuales pueden ser aplicados para resolver problemas o emplearlas 
para futuras investigaciones. De esta manera, los estudios básicos se distinguen 
por la intencionalidad teórica y por su contribución a los estudios aplicados (Lozano 
et al., 2023). 

Enfoque de investigación 

Desde la perspectiva positivista, el estudio se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo. Según Galeano (2020) los estudios cuantitativos son aquellos en los 
que a partir de los conocimientos teóricos consensuados, se pueden formular 
supuestos de relaciones entre variables que son susceptibles de medición y que 
para su comprobación requiere de la estadística.  

La investigación se centró en el paradigma positivista. Su empleo se debe a que 
este paradigma considera que la realidad es objetiva y que se puede conocer a 
través del método científico, ontológicamente la realidad es medible, 
epistemológicamente tanto investigador como el objeto de estudio deben ser 
considerados independientes y metodológicamente, el investigador puede hacer 
uso de métodos estadísticos para probar hipótesis (Ramírez, 2023).  

Diseño de investigación 

Se empleó el diseño no experimental, distinguido por el hecho de que en el 
proceso investigativo, el investigador no interviene directamente sobre cualquier 
variable, sino más bien se encarga de medir las variables tal como se presentan en 
su estado natural o espontáneo (Ortega et al., 2021). Además, el estudio fue 
considerado como transversal, debido a que las mediciones se efectuaron en una 
fecha concreta evaluando o realizando las encuestas una sola vez a cada 
participante de manera única (Rosendo, 2018). 
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El nivel de la investigación fue correlacional causal. Los estudios correlacionales 
buscan comprobar que dos variables tienen una relación causal. El término 
correlación, implica un cambio en magnitud de una variable en función de otra 
(Osada y Salvador, 2021). De esta manera, cuando se establece la correlación 
causal, se puede sugerir que un cambio de una de las variables incidirá o 
influenciará en la otra variable. 

Figura 5 

Diseño correlacional causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Donde: 

M = Muestra de estudio 

O1 = Observación de la variable V1: Habilidades lingüísticas 

O2 = Observación de la variable V2: Inteligencia emocional 

O3 = Observación de la variable V3: Desempeño académico 

r = Correlación causal entre O1, O2 y O3 
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Variables y operacionalización 

Variable 1: Habilidades lingüísticas 

Definición conceptual 

Son aquellas capacidades que permiten la transmisión de información ya sea oral 
o escrita, empleando para ello, la lengua (Zambrano y Zambrano, 2021). 

Definición operacional 

Son capacidades de lenguaje medida según cuestionario conformado por 18 
preguntas a partir de cuatro dimensiones: comprensión oral, expresión oral, 
comprensión lectora y expresión escrita; y evaluadas en escala Likert. 

Escala: Politómica, ordinal. 

Variable 2: Inteligencia emocional 

Definición conceptual 

Capacidad mediante la cual la persona puede identificar y reconocer sus 
emociones de forma que pueda regular en relación a las circunstancias (Valenzuela 
et al., 2021). 

Definición operacional 

Es la habilidad emocional que se mide según cuestionario compuesto de 18 ítems 
según sus dimensiones: habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, 
manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo. 

Escala: Politómica, ordinal. 

Variable 3: Desempeño académico 

Definición conceptual 

Valoración sobre los conocimientos que se adquieren medidas con escalas de tipo 
cualitativa o cuantitativa dependiendo de la materia de estudio (Arias y Ibáñez, 
2020). 

Definición operacional 

Se cuantificó mediante cuestionario de 18 preguntas según las dimensiones: 
conceptual, procedimental y actitudinal en escala de Likert. 
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Escala: Politómica, ordinal. 

Población, muestra y muestreo 

Población 

Se ha elegido a 103 estudiantes universitarios de lenguaje y comunicación de una 
universidad de Chosica, 2023. La población de estudio comprende al grupo 
completo de elementos, que describen perfectamente a la unidad de estudio que 
representa las características que son de interés para la investigadora (Niño, 2021). 

Criterios de inclusión 

Se han tomado en cuenta a estudiantes universitarios, matriculados en el período 
2023-I, en lengua y comunicación de una universidad privada. 

Criterios de exclusión 

Se descartó a los estudiantes que al momento de la encuesta no se encuentren 
presentes, o que se encuentren con inasistencia. 

Muestra 

Estuvo incluida por 82 estudiantes universitarios de lenguaje y comunicación de 
una universidad de Chosica, 2023. Una muestra es definida como una parte de la 
población que es elegida considerando su representatividad, es decir, que 
representa las características de la población (Hernández y Coello, 2020). 

El tamaño de muestra, se ha obtenido por medio de la fórmula de poblaciones 
finitas debido a que se requiere obtener una cantidad representativa de elementos 
o participantes de estudio (Maldonado, 2018): 

n = Z!. p. q. N
E!(N − 1) + Z!. p. q 

n = (1,96)! ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 103
(0,05)!(103 − 1) + (1.96)! ∗ 0,5 ∗ 0,5 = 82 
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Muestreo 

El muestreo fue probabilístico y aleatorio. De esta manera, los integrantes de la 
muestra fueron seleccionados considerando que cada elemento poblacional gozó 
de la misma probabilidad, y la forma empleada aleatoriamente indicó que su 
elección fue al azar (Rosendo, 2018). 

Unidad de análisis 

Estudiante de una universidad de Chosica. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta como el procedimiento en la recolección de 
datos, debido a que las encuestas representan el modo conveniente para extraer 
información de acuerdo con el propósito del estudio, es decir, a través de las 
respuestas proporcionadas por los colaboradores del estudio (Huaire et al., 2022). 

Instrumentos 

 La herramienta seleccionada para la recolección de datos fue el cuestionario, 
que son definidos como los instrumentos diseñados en base a preguntas 
estructuradas sobre el tema que el investigador desea indagar (Polgar y Thomas, 
2021). Una de las características importantes de los cuestionarios es que deben ser 
claros y fáciles de responder para el encuestado. Por otro lado, es importante que 
no sean demasiado extensos, pero sí adecuados en su alcance para obtener la 
información necesaria de manera conveniente (Menéndez, 2019). 

Validez 

La validez es un aspecto fundamental y pertinente que representa la capacidad del 
instrumento de medir con exactitud la variable para el cual ha sido construido 
(Ñaupas et al., 2023). Una de las formas de validez lo constituye la validez de 
contenido, que constituye el grado que certifica que los ítems del instrumento 
corresponden a los constructos de las variables (Hinojo et al., 2019). Para el 
presente estudio, la validez fue evaluada mediante el método de juicio de 
expertos, cuya opinión sobre cada ítem que forman parte de los cuestionarios 
darán cuenta que los ítems fueron diseñados adecuadamente y miden las variables 
de estudio (Rabet y Hervás, 2021). Ver reporte en Anexo 5. 
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Confiabilidad 

Por otro lado, la confiabilidad, es definida como el grado de precisión o presencia 
de errores cuando se realiza una medición, siendo consistente cuando el 
instrumento es aplicado sucesivas veces en circunstancias similares, con resultados 
congruentes (Galindo, 2020). Para determinar el grado de fiabilidad, Se llevó a 
cabo una prueba preliminar en una muestra con características similares al de la 
población que es objeto de estudio y se empleó Alfa de Cronbach para estimar su 
valor, teniendo en cuenta, que valores superiores a 0.80 garantizan que el 
instrumento es fiable.  

Tabla 4 

Fiabilidad de los instrumentos 

Variables Alfa de Cronbach Ítems 

Habilidades lingüísticas 0.804 18 

Inteligencia emocional 0.810 18 

Desempeño académico 0.836 18 

 

Procedimientos 

 Se ha contemplado los procedimientos que se detallan a continuación: a) se 
tramitó una carta de aprobación para la realización del estudio; b) se coordinó con 
quien se asigne en la institución donde se realizarán los estudios a fin de obtener 
la base de datos de la población objeto de estudio; c) se planificó las encuestas; y 
d) se ejecutó el proceso de encuestas en los días acordados con los encargados 
de la institución. 

Método de análisis de datos 

 Para examinar la información recolectada mediante el proceso de 
encuestado, y en concordancia con los objetivos de la investigación se aplicaron 
dos tipos de análisis: 
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 Como primer paso, se realizó un análisis descriptivo para caracterizar a la 
población en relación a las variables de interés. Este análisis permitió conocer la 
distribución de frecuencias según las diferentes categorías o escalas de valoración. 
En adición a lo anterior, se efectuó un análisis de las tablas de contingencia para 
evaluar la relación entre niveles de las variables en cuestión (Dousdebés, 2021). 

 Se realizó un segundo análisis desde la perspectiva inferencial con el 
objetivo de satisfacer los objetivos y demostrar las hipótesis planteadas. En primer 
lugar, se examinó la normalidad de las variables utilizando Kolmogorov-Smirnov 
debido al tamaño de la muestra, que supera los 50 participantes. La evaluación de 
esta prueba permitió determinar la normalidad de los datos (Llinás, 2020). Por otro 
lado, el método estadístico apropiado para los estudios correlacionales causales 
corresponde a la regresión logística ordinal. 

Aspectos éticos 

Se contemplaron como principios: a) respeto a la autonomía, que fue 
implementado considerando los puntos de vista, opiniones y decisiones de los 
participantes, así también, sobre su libre elección de participar; b) beneficencia, 
porque la investigación tuvo como propósito contribuir con mejorar la calidad de 
los procesos de aprendizaje y por tanto, el desempeño académico de los 
estudiantes; c) no maleficencia, cuya aplicación demostró que este estudio no 
pondrá en riesgo de ninguna naturaleza de los participantes; d) confidencialidad, 
es decir, los datos o toda información que se recopile producto de las encuestas, 
fueron abordadas anónimamente, con fines estrictamente académicos. 
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CAPÍTULO VI 
 RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

Tabla 5 

Resumen estadístico de las habilidades lingüísticas y dimensiones 

 

Habilidades 
lingüísticas 

Comprensión 
oral 

Expresión 
oral 

Comprensión 
lectora 

Expresión 
escrita 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 22 26,8 11 13,4 23 28,0 21 25,6 21 25,6 

Regular 31 37,8 44 53,7 25 30,5 35 42,7 26 31,7 

Bueno 29 35,4 27 32,9 34 41,5 26 31,7 35 42,7 

Total 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,0 

Nota: f=Frecuencia absoluta 

 

Los datos presentados en esta tabla corresponden a los resultados sobre las 
habilidades lingüísticas en el que el 37.8% de estudiantes lograron un nivel regular; 
y respecto de las dimensiones evaluadas, se encontró que el 53.7% de los 
informantes exhibieron un nivel regular en la comprensión oral, el 41.5% alcanzó 
un buen nivel en la expresión oral y el 42.7% obtuvo un nivel bueno en la expresión 
escrita. 
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Tabla 6 

Resumen estadístico de la inteligencia emocional y dimensiones 

 

Inteligencia 
emocional 

Atención a los 
sentimientos 

Claridad 
emocional 

Reparación de 
las emociones 

f % f % f % f % 

Bajo 19 23,2 20 24,4 14 17,1 22 26,8 

Medio 36 43,9 28 34,1 28 34,1 39 47,6 

Alto 27 32,9 34 41,5 40 48,8 21 25,6 

Total 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,0 

Nota: f=Frecuencia absoluta 

 

En esta tabla se resumen los hallazgos sobre la variable inteligencia emocional, y 
se reportó que el 43.9% de estudiantes lograron un nivel medio de inteligencia 
emocional. Por otro lado, en relación a las dimensiones analizadas, el 41.5% de 
informantes obtuvo un alto nivel en la atención de los sentimientos, el 48.8% logró 
un alto nivel en la claridad emocional y el 47.6% obtuvo un nivel medio en la 
reparación de las emociones. 

 

Tabla 7 

Resumen estadístico del desempeño académico y dimensiones 

 

Desempeño 
académico 

Desempeño 
conceptual 

Desempeño 
procedimental 

Desempeño 
actitudinal 

f % f % f % f % 

Insuficiente 31 37,8 22 26,8 28 34,1 29 35,4 
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Competente 28 34,1 27 32,9 28 34,1 35 42,7 

Sobresaliente 23 28,0 33 40,2 26 31,7 18 22,0 

Total 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,0 

Nota: f=Frecuencia absoluta 

 

Con base en los datos proporcionados en esta tabla, el 37.8% de participantes 
mostraron insuficiente desempeño académico, además, en relación a sus 
dimensiones: el 40.2% lograron un nivel sobresaliente en el desempeño 
conceptual, el 34.1% alcanzaron un nivel competente en el desempeño 
procedimental y el 42.7% consiguieron un nivel competente en el desempeño 
actitudinal. 

Tabla 8 

Tabla cruzada entre habilidades lingüísticas y desempeño académico 

 Habilidades lingüísticas  

Total Deficiente Regular Bueno 

 

 

Desempeño 
académico  

Insuficiente 22 8 1 31 

26,8% 9,8% 1,2% 37,8% 

Competente 0 17 11 28 

0,0% 20,7% 13,4% 34,1% 

Sobresaliente 0 6 17 23 

0,0% 7,3% 20,7% 28,0% 

              Total  22 31 29 82 
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26,8% 37,8% 35,4% 100,0% 

 

Al analizar la tabla cruzada, se puede observar que el 20.7% de los estudiantes con 
buenas habilidades lingüísticas tienen un desempeño académico sobresaliente, 
mientras que el 20.7% de estudiantes con habilidades lingüísticas regulares tienen 
un desempeño académico competente. Así también, el 26.8% de estudiantes con 
deficientes habilidades lingüísticas, presentaron un insuficiente nivel de 
desempeño académico. Se puede apreciar también que hay una relación positiva 
entre las habilidades lingüísticas y el desempeño académico. En otras palabras, los 
estudiantes con habilidades lingüísticas más altas tienden a tener un desempeño 
académico mejor que aquellos con habilidades lingüísticas más bajas. 

 

Tabla 9 

Tabla cruzada entre la inteligencia emocional y el desempeño académico 

 Inteligencia emocional  

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Desempeño 
académico  

Insuficiente 19 11 1 31 

23,2% 13,4% 1,2% 37,8% 

Competente 0 13 15 28 

0,0% 15,9% 18,3% 34,1% 

Sobresaliente 0 12 11 23 

0,0% 14,6% 13,4% 28,0% 

              Total  19 36 27 79 

23,2% 43,9% 32,9% 100,0% 
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De acuerdo a lo observado, el 13.4% de encuestados que lograron un alto nivel de 
inteligencia emocional, obtuvieron un desempeño sobresaliente, de forma 
análoga, para el 15.9% de encuestados que probaron un nivel promedio de su 
inteligencia emocional, alcanzaron un nivel competente en el desempeño. En la 
misma coherencia, el 23.2% de estudiantes que obtuvieron un bajo nivel en su 
inteligencia emocional, mostraron tener insuficiente desempeño académico. En 
concreto, se observa que estudiantes con alta inteligencia emocional poseen una 
mayor probabilidad de obtener un desempeño académico sobresaliente, a 
comparación con aquellos que tienen un nivel medio de inteligencia emocional. 

6.2 Resultados inferenciales 

 

Tabla 10 

Prueba de Normalidad  

   Kolmogorov Smirnov  

Est. Df Sig. 

Habilidades lingüísticas ,153 82 ,000 

Inteligencia emocional ,146 82 ,000 

Desempeño académico ,205 82 ,000 

 

La tabla actual contiene el informe de normalidad basado en el estadístico de 
Kolmogorov-Smirnov, empleado para averiguar la distribución normal en cada una 
de las muestras que representan las mediciones de las variables (Huaire et al., 
2022); cuyos valores de significancia son inferiores al parámetro establecido del 
5.0%, vale decir: Sig. < 0.05 fue evidencia fuerte para rechazar la Ho, lo que implicó 
que las muestras no provienen de una distribución simétrica. 
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Prueba de hipótesis general 

Ha: Las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional inciden en el desempeño 
académico. 

Ho: Las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional no inciden en el 
desempeño académico. 

Tabla 11 

Información de ajuste para el modelo de habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional en el desempeño académico 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 95,373    

Final 23,906 71,466 4 ,000 

 

 De acuerdo a la información de la tabla, se puede observar en primer lugar 
que el valor de verosimilitud es de 23,906 lo que indica que los datos se ajustan al 
modelo, es decir, que tanto las habilidades lingüísticas como la inteligencia 
emocional son buenos predictores del desempeño académico. En segunda 
instancia, se observa el valor Chi cuadrado = 71.466 demuestra que el modelo 
propuesto es significativamente mejor que el de solo intersección. Y en último 
lugar, la significancia Sig. < 0.05 indica que el modelo es significativamente 
adecuado. 

Tabla 12 

Bondad de ajuste para el modelo propuesto 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 4,537 6 ,604 

Desvianza 5,232 6 ,514 
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 De acuerdo a lo observado, la significancia mayor a 0.05, ha facilitado 
establecer que el modelo propuesto es adecuado para los datos, por lo que, el 
modelo ha sido capaz de explicar de manera satisfactoria la incidencia entre las 
variables de estudio y que los resultados obtenidos pueden ser considerados como 
fiables y válidos. 

Tabla 13 

Información Pseudo R2 del modelo  

Cox y Snell Nagelkerke Mc Fadden 

,582 ,656 ,399 

 

 De acuerdo a lo observado, la tabla proporciona información sobre el 
Pseudo R2 del modelo mediante tres medidas. El valor R2 de Nagelkerke = 0.656 
indica que el modelo propuesto explica el 65.6% de la variabilidad de la variable 
dependiente, es decir, el 65.6% de las habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional predicen el desempeño académico, el porcentaje restante, se debe a 
otros factores no incluidos en el modelo. 

Tabla 14 

Estimación de parámetros 

 Estimación Desv. 
Error 

Wald gl Sig. Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Niveles_DA= 
1.00] 

-3,224 ,639 25,425 1 ,000 -4,478 -1,971 

[Niveles_DA= 
2.00] 

-,582 ,458 1,620 1 ,203 -1,479 ,314 

Ubicación [Niveles_HL=1.00] -24,632 ,000 . 1 . -24,632 -24,632 
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[Niveles_HL=2.00] -1,837 ,561 10,704 1 ,001 -2,937 -,736 

[Niveles_HL=3.00] 0a . . 0 . . . 

[Niveles_IE=1.00] -,448 ,000 . 1 . -,448 -,448 

[Niveles_IE=2.00] -,448 ,521 ,740 1 ,390 -1,468 ,572 

[Niveles_IE=3.00] 0a . . 0 . . . 

 

En la tabla, se puede observar, que para la variable dependiente desempeño 
académico, el umbral es de -3.224 para el nivel 1 y de -0.582 para el nivel 2. Esto 
significa que para que la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor 
de "1" sea del 50%, la variable independiente debe tener un valor de -3.224 para 
el nivel 1 y de -0.582 para el nivel 2. En cuanto a la ubicación, se puede observar 
que para el nivel 1 de la variable habilidades lingüísticas, el efecto es de -24.632, 
lo que indica que cuando la variable habilidades lingüísticas tiene un valor de 1, la 
probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de "1" disminuye en un 
24.632%. Para el nivel 2 de la variable habilidades lingüísticas, el efecto es de -
1.837, lo que indica que cuando la variable habilidades lingüísticas tiene un valor 
de 2, la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de "1" 
disminuye en un 1.837%. Por otro lado, la prueba Wald = 10,704, resulta 
significativo para Sig. = 0.001 lo que indica que las variables explicativas en el 
modelo propuesto son significativas. De acuerdo a los hallazgos, se puede inferir 
que las habilidades lingüísticas tienen mayor incidencia en el desempeño 
académico. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Tabla 15 

Información de ajuste para el modelo de habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional en el desempeño conceptual 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
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Sólo intersección 80,480    

Final 27,465 53,014 4 ,000 

 

 Tal como se observa en la tabla, la significancia Sig. < 0.05 y Chi cuadrado 
= 53.014 indican que el modelo se ajusta a la información, vale decir, que las 
variables no son independientes. 

Tabla 16 

Bondad de ajuste para el modelo propuesto 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 4,564 6 ,601 

Desvianza 5,957 6 ,428 

 

 Según lo que se visualiza, el valor de Sig. > 0.05 para Chi cuadrado = 0.564 
indica que el modelo se ajusta adecuadamente, es decir, permite explicar que las 
variables o factores explicativos permiten explicar la incidencia en la variable 
dependiente. 

 

Tabla 17 

Pseudo R-cuadrado para el modelo 1 

Cox y Snell Nagelkerke Mc Fadden 

,476 ,537 ,298 

 

 De acuerdo a lo observado, el valor R2 de Nagelkerke = 0.537, indica que 
el modelo propuesto explica el 53.7% de la variabilidad de la variable desempeño 
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conceptual es explicada a partir de las habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional. 

Tabla 18 

Estimación de parámetros 

 Estimación Desv. 
Error 

Wald gl Sig. Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Niveles_DA= 
1.00] 

-3,982 ,718 30,784 1 ,000 -5,389 -2,575 

[Niveles_DA= 
2.00] 

-1,494 ,536 7,776 1 ,005 -2,545 -,444 

Ubicación [Niveles_HL=1.00] -2,693 1,244 4,689 1 ,030 -5,131 -,255 

[Niveles_HL=2.00] -1,589 ,560 8,042 1 ,005 -2,687 -,491 

[Niveles_HL=3.00] 0 . . 0 . . . 

[Niveles_IE=1.00] -2,638 1,368 3,718 1 ,054 -5,319 ,043 

[Niveles_IE=2.00] -,907 ,555 2,676 1 ,102 -1,994 ,180 

[Niveles_IE=3.00] 0 . . 0 . . . 

 

 En la tabla se observa que para Wald = 0.4689 la significancia Sig. < 0.05 y 
para Wald = 8.042, la significancia Sig. < 0.05, muestran que la variable habilidades 
sociales explican significativamente la incidencia en el desempeño conceptual. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Tabla 19 

Información de ajuste para el modelo de habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional en el desempeño procedimental 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 87,937    

Final 28,827 59,109 4 ,000 

 

 De acuerdo a lo observado, el valor de la significancia Sig. < 0.05 y Chi 
cuadrado = 59.109 indican que la información de ajuste para el modelo propuesto 
es adecuada. Vale decir, que el modelo explica la dependencia entre los factores 
evaluados, es decir, que las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional tienen 
incidencia en el desempeño procedimental. 

 

Tabla 20 

Bondad de ajuste para el modelo propuesto 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 6,834 6 ,336 

Desvianza 9,222 6 ,161 

 

 La tabla muestra la significancia > 0.05 para Chi cuadrado = 6.834, que 
indican que el modelo propuesto es adecuado para analizar la incidencia de las 
variables independientes en el desempeño procedimental. 
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Tabla 21 

Pseudo R-cuadrado para el modelo 2 

Cox y Snell Nagelkerke Mc Fadden 

,514 ,578 ,328 

 

 Tal como se aprecia en la tabla, el valor R2 de Nagelkerke = 0.578 indica 
que el 57.8% de la variabilidad de la variable dependiente (desempeño conceptual) 
puede ser explicada por las variables independientes incluidas en el modelo 
propuesto, es decir, de las habilidades lingüísticas y la inteligencia emocional. 

 

Tabla 22 

Estimación de parámetros 

 Estimación Desv. 
Error 

Wald gl Sig. Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Niveles_DA= 
1.00] 

-3,255 ,629 26,761 1 ,000 -4,488 -2,022 

[Niveles_DA= 
2.00] 

-,687 ,469 2,140 1 ,144 -1,606 ,233 

Ubicación [Niveles_HL=1.00] -22,317 ,888 631,080 1 ,000 -24,058 -20,576 

[Niveles_HL=2.00] -2,297 ,588 15,288 1 ,000 -3,449 -1,146 

[Niveles_HL=3.00] 0 . . 0 . . . 

[Niveles_IE=1.00] 17,372 ,000 . 1 . 17,372 17,372 

[Niveles_IE=2.00] ,242 ,534 ,205 1 ,650 -,804 1,288 
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[Niveles_IE=3.00] 0 . . 0 . . . 

 

 Tal como se observa en la tabla, para el valor Wald = 631.080, la significancia 
Sig. < 0.05; del mismo modo, para Wald = 15.288, la significancia fue menor a 
0.05, lo que indica la significatividad de la incidencia de las habilidades lingüísticas 
en el desempeño académico procedimental. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Tabla 23 

Información de ajuste para el modelo de habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional en el desempeño actitudinal 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 93,934    

Final 23,333 70,601 4 ,000 

 

 De acuerdo a lo observado, el valor de significancia Sig. < 0.05 y Chi 
cuadrado = 70.601 indican que el modelo propuesto es adecuado. Esto quiere 
decir, que, entre las variables evaluadas, no existe independencia. 

 

Tabla 24 

Bondad de ajuste para el modelo propuesto 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 4,805 6 ,569 

Desvianza 6,381 6 ,382 
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 En la tabla, la significancia Sig. > 0.05 y Chi cuadrado = 4.805, indica que el 
modelo se ajusta a los datos y es adecuada para evaluar la incidencia de los 
factores. 

 

Tabla 25 

Pseudo R-cuadrado para el modelo 3 

Cox y Snell Nagelkerke Mc Fadden 

,577 ,655 ,405 

 

 De acuerdo con la tabla, se observa que el valor R2 de Nagelkerke = 0.655 
permite explicar que el 65.5% de las habilidades lingüísticas e inteligencia 
emocional explican la variable dependiente desempeño actitudinal. 

Tabla 26 

Estimación de parámetros 

 Estimación Desv. 
Error 

Wald gl Sig. Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Niveles_DA= 
1.00] 

-3,196 ,652 24,052 1 ,000 -4,473 -1,919 

[Niveles_DA= 
2.00] 

-,021 ,445 ,002 1 ,963 -,893 ,852 

Ubicación [Niveles_HL=1.00] -24,313 ,000 . 1 . -24,313 -24,313 

[Niveles_HL=2.00] -1,148 ,551 4,336 1 ,037 -2,229 -,067 

[Niveles_HL=3.00] 0 . . 0 . . . 



El rol de las habilidades lingüísticas y la inteligencia emocional en el desempeño académico  

 
 

44 
 

[Niveles_IE=1.00] -,766 ,000 . 1 . -,766 -,766 

[Niveles_IE=2.00] -,766 ,537 2,033 1 ,154 -1,820 ,287 

[Niveles_IE=3.00] 0 . . 0 . . . 

 

 De acuerdo a la tabla, el valor Wald = 4.336, la significancia = 0.037, indica 
la significatividad de las habilidades lingüísticas en el desempeño actitudinal. 
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CAPÍTULO VII 
 DISCUSIÓN 

Discusión de resultados 

Mediante la realización del estudio se buscó evaluar la incidencia entre estas 
variables (habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño 
académico) en una muestra de estudiantes de una universidad de Lima Este, con 
el fin de obtener información que posibilite mejorar la comprensión de las 
habilidades y aptitudes que favorecen o influyen en el desempeño académico. 
Debido a ello, se han realizado las siguientes discusiones en concordancia con los 
objetivos planteados. 

En lo que concierne al objetivo principal, se ha logrado establecer la incidencia de 
las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño académico, 
con mayor incidencia de las habilidades lingüísticas, debido principalmente a los 
hallazgos de la prueba de hipótesis en la que se reportó la significancia Sig. < 0.05 
y Chi cuadrado = 71,466 con gl = 4 que han facilitado establecer la dependencia 
de las variables mediante la información de ajuste del modelo que resultó 
adecuada; obteniéndose, además, un valor Sig. > 0.05 que determinó que los 
datos se ajustan al modelo propuesto; por otro lado, se obtuvo R2 de Nagelkerke 
= 0.656, que indica que el 65.6% del desempeño académico es explicado a partir 
de las variables independientes habilidades lingüísticas e inteligencia emocional, 
sin embargo, según los hallazgos de la estimación de parámetros se obtuvo una 
significancia menor a 0.05 para Wald = 10.704 en el nivel regular de las habilidades 
lingüísticas. Estos hallazgos pueden tener implicaciones importantes para el diseño 
de intervenciones educativas y programas de enseñanza que busquen mejorar el 
rendimiento académico a través del desarrollo de habilidades lingüísticas. 

Estos hallazgos, concuerdan con el análisis de contingencia en el que los 
estudiantes con habilidades lingüísticas más altas evidenciaron tener un mejor 
desempeño académico que aquellos con habilidades lingüísticas más bajas, del 
mismo modo, los estudiantes con mejores habilidades emocionales, lograron 
obtener mejores desempeños académicos. 

Tales hallazgos, no concuerdan con la investigación de Chang y Tsai (2022) en cuyo 
estudio no logró establecer el impacto de la inteligencia emocional en el 
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desempeño académico, sin embargo, sí pudo concretar un hallazgo importante al 
señalar que la inteligencia emocional si favorece la motivación para el aprendizaje 
y es desde este modo indirecto que la inteligencia emocional puede tener una 
contribución en el desempeño. 

Dichos hallazgos resultan tener congruencia con Mujiono et al. (2019) quienes han 
realizado un estudio comprobando que las inteligencias lingüísticas y emocionales 
se relacionan con el desempeño académico, vale decir, los investigadores 
comprobaron que la inteligencia lingüística tiene relación positiva con el 
desempeño académico Sig. < 0.05 y Rho = 0.662; de igual manera, verificaron que 
la inteligencia emocional presenta relación con el desempeño académico Sig. < 
0.05 y Rho = 0.353. Esta información, indica que cuanto mayor sea el nivel de las 
inteligencias y habilidades lingüísticas, mayor será el desempeño académico. 

 Los resultados del estudio, son congruentes con lo reportado por Zegarra 
et al. (2020) en cuya investigación ha determinado que la inteligencia emocional se 
relaciona positivamente con el rendimiento académico Sig. < 0.05; r = 0.990. De 
acuerdo con estos autores, la inteligencia emocional es un factor clave que puede 
influir en el estado de ánimo, las relaciones interpersonales y en el equilibrio 
emocional, de forma que, aquel estudiante que desarrolle adecuadamente la 
inteligencia emocional, será capaz de hacer frente a tareas y evaluaciones con 
mayor optimismo con mayor confianza y actitud positiva.  

 Los hallazgos del presente estudio también presentan consistencia lógica 
con los reportes de Altwijri et al. (2021) en cuyo estudio ha obtenido una 
significancia menor al parámetro establecido, es decir Sig. < 0.05 que indica que 
la inteligencia emocional se relaciona con el desempeño académico. Estos 
investigadores han señalado que, aunque la correlación sea baja Rho = 0.197 y 
exista correlación positiva baja entre ambas variables, las buenas habilidades 
emocionales pueden mejorar el desempeño académico de los estudiantes 
universitarios.  

Así mismo, los resultados obtenidos en la investigación son compatibles con los 
hallazgos de Espinoza y Chunga (2020) quienes descubrieron que la motivación se 
relaciona favorablemente con el desempeño académico. A partir de lo descrito por 
estos autores, cuando el estudiante se encuentre muy motivado para aprender, 
tendrá mayor probabilidad de tener éxito en su desempeño, ya que prestará más 
atención, participará con mayor entusiasmo en sus labores académicas y por tanto, 
obtendrá buenos resultados. 

 En contraparte, los resultados no son concordantes con Romero et al. (2022) 
en cuyo estudio se identificó que la inteligencia emocional no se relaciona con el 
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rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios. El 
planteamiento inicial de estos autores fue la de identificar una posible relación, lo 
que puede ser valioso para entender mejor cómo los factores emocionales pueden 
influir en el desempeño académico. Del mismo modo, los resultados también son 
divergentes con Salcedo (2017) quien en su estudio, logró comprobar que la 
inteligencia emocional no tiene vinculación con el rendimiento académico. 

 Estos dos últimos estudios, aunque indican que no existe una correlación 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el grupo 
de estudiantes universitarios, es importante destacar que estos resultados pueden 
depender de factores contextuales y de la metodología utilizada en el estudio. Por 
lo tanto, se necesitan más investigaciones para confirmar o refutar estos hallazgos 
y para comprender mejor cómo los aspectos emocionales y psicológicos pueden 
afectar el desempeño académico. 

 Los hallazgos del presente estudio, se sustentan en lo suscrito por Perpiñà 
et al. (2020), Quienes han señalado que las competencias emocionales son 
habilidades que aplicadas al ámbito educativo, ayuda a los estudiantes a reconocer 
y comprender las reacciones emocionales propias y de la de sus compañeros, esto 
puede ayudar a mejorar su capacidad para resolver problemas y enfrentar 
situaciones estresantes o de ansiedad, generando una mayor motivación para 
incrementar o fortalecer su desempeño académico.  

Además, este investigador ha indicado que el componente interpersonal de la IE 
como se encuentra vinculado a lo social, es un predictor de la comprensión oral, 
es decir, que cuando los estudiantes tienen habilidades interpersonales, son 
quienes muestran mayores niveles de comprensión oral.  

 En concordancia a lo expresado, Yang y Duan (2023) han indicado que 
favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional contribuye positivamente con 
mejores habilidades emocionales para el manejo de situaciones difíciles, lo que 
facilita la mejora de los aprendizajes. Al desarrollar destrezas emocionales, como 
la capacidad de reconocer y regular las emociones propias y de los demás, los 
universitarios pueden mejorar su bienestar emocional y su capacidad para afrontar 
situaciones desafiantes de manera efectiva. Esto puede ser especialmente 
importante en el contexto universitario, donde los estudiantes pueden enfrentar 
una variedad de desafíos académicos y personales. 

Por lo que concierne al primer objetivo específico, se ha logrado establecer la 
incidencia de las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño 
conceptual, debido principalmente a los hallazgos de la prueba de hipótesis en la 
que se reportó la significancia Sig. < 0.05 y Chi cuadrado = 53,014 con gl = 4 que 
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han facilitado establecer la dependencia de las variables mediante la información 
de ajuste del modelo que resultó adecuada; obteniéndose, además, un valor Sig.> 
0.05 que determinó que los datos se ajustan al modelo propuesto; por otro lado, 
se obtuvo R2 de Nagelkerke = 0.537, que indica que el 53.7% del desempeño 
conceptual es explicado a partir de las variables independientes habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional. 

Los resultados expuestos en correlato con el objetivo específico 1, también son 
consistente con el reportado por Juica et al. (2018) quien llegó a comprobar que 
las habilidades lingüísticas tienen relación con la retención académica Sig. < 0.05; 
este hallazgo apunta a que estudiantes que desarrollen buenas habilidades 
lingüísticas, serán capaces de tener mayor comprensión y retención de la 
información, tendrán un mejor desempeño académico. 

En esta misma línea argumental, Perpiñà et al. (2022) ha indicado que el 
aprendizaje no solo es un proceso individual o que depende del esfuerzo personal, 
sino también un proceso social y que la interacción permite un mayor desarrollo 
cognitivo, debido a ello, los estudiantes pueden discutir o intercambiar ideas con 
otros lo que contribuye a mejorar la comprensión de conceptos. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se comprobó la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño procedimental, 
debido principalmente a los hallazgos de la prueba de hipótesis en la que se 
reportó la significancia Sig. < 0.05 y Chi cuadrado = 59,109 con gl = 4 que han 
facilitado establecer la dependencia de las variables mediante la información de 
ajuste del modelo que resultó adecuada; obteniéndose, además, un valor Sig.> 
0.05 que determinó que los datos se ajustan al modelo propuesto; por otro lado, 
se obtuvo R2 de Nagelkerke = 0.578, que indica que el 57.8% del desempeño 
procedimental es explicado a partir de las variables independientes habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional. 

Estos resultados, indican que el estudiante con mayores habilidades emocionales 
tiene mayor probabilidad de desarrollar un mejor desempeño actitudinal, ya que 
las fortalezas emocionales les permiten manejar de manera positiva las actitudes, 
lo que a su vez fortalece su desempeño académico 

 El resultado previamente descrito, concuerda con los hallazgos de Espinoza 
y Chunga (2020) quien ha reportado valores de Sig. < 0.05; Rho = 0.541 que 
demuestran la relación entre la motivación y el desempeño académico conceptual. 
De este resultado se desprende que los estudiantes que cuentan con mayor 
autoestima, mayor estimación o reconocimiento son quienes tienen mejores 
perspectivas o probabilidades para el desarrollo del desempeño académico. Es 
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decir, la autoestima y el reconocimiento pueden ser factores importantes para el 
éxito académico de los estudiantes, ya que pueden influir en su motivación, 
confianza y capacidad para afrontar los desafíos académicos. 

 Dicho resultado, concuerda con los hallazgos de Espinoza y Chunga (2020) 
quien ha reportado valores de Sig. < 0.05; Rho = 0.538 que demuestran la relación 
entre la motivación y el desempeño académico procedimental. Esto implica que la 
motivación es un factor importante que puede influir en el desempeño académico 
procedimental de los estudiantes. El desempeño académico procedimental se 
refiere a la capacidad de los estudiantes para aplicar habilidades y procedimientos 
específicos en tareas académicas, tales como resolver problemas matemáticos o 
realizar experimentos científicos. 

 Dicho resultado, concuerda con los hallazgos de Espinoza y Chunga (2020) 
quien ha reportado valores de Sig. < 0.05; Rho = 0.538 que demuestran la relación 
entre la motivación y el desempeño académico actitudinal. El desempeño 
académico actitudinal se refiere a la actitud del estudiante hacia el aprendizaje y 
su disposición para participar activamente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que la motivación puede ser un 
factor importante para el éxito en tareas académicas que requieren una actitud 
positiva y comprometida hacia el aprendizaje. 

En cuanto al tercer objetivo específico, se comprobó la incidencia de las 
habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño actitudinal, 
debido principalmente a los hallazgos de la prueba de hipótesis en la que se 
reportó la significancia Sig. < 0.05 y Chi cuadrado = 70,601 con gl = 4 que han 
facilitado establecer la dependencia de las variables mediante la información de 
ajuste del modelo que resultó adecuada; obteniéndose, además, un valor Sig.> 
0.05 que determinó que los datos se ajustan al modelo propuesto; por otro lado, 
se obtuvo R2 de Nagelkerke = 0.655, que indica que el 65.5% del desempeño 
actitudinal es explicado a partir de las variables independientes habilidades 
lingüísticas e inteligencia emocional. A partir de lo hallado, se puede inferir que las 
habilidades lingüísticas pueden mejorar el desempeño académico, esto es, el 
lenguaje puede ser fundamental para comprender y tener mejor empatía, y 
desarrollar estas competencias puede permitir establecer conexiones emocionales. 

En relación a lo discutido, Poveda et al. (2023) sostuvieron que el bajo desempeño 
académico en estudiantes universitarios tiene diversas causas, entre ellos destacan 
los factores académicos y motivacionales. Los factores motivacionales son básicos 
y relevantes, eso quiere decir, que sin motivación no habrá esfuerzo alguno para 
lograr los objetivos académicos. De acuerdo con algunas investigaciones, la 
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inteligencia emocional no tiene influencia directa en el desempeño académico, 
aunque exista evidencia sobre la relación entre dichas variables, por lo que existe 
aún brechas en la verificación de la influencia de la inteligencia emocional. 

Al respecto, del porqué en la investigación se ha verificado que la inteligencia 
emocional no tiene incidencia en el desempeño académico, puede ser que existan 
diferencias individuales, es decir, no todos los estudiantes tienen la misma 
sensibilidad, no todos pueden ser sensibles a las emociones en el desempeño 
académico. Algunos estudiantes pueden ser naturalmente más sensibles a las 
emociones y pueden ser más conscientes de cómo las emociones influyen en su 
aprendizaje y desempeño académico. Estos estudiantes pueden utilizar estrategias 
emocionales efectivas, como la regulación emocional y la gestión del estrés, para 
mejorar su rendimiento académico. 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, es importante mencionar que se 
encontró dificultad para encontrar investigaciones previas que aborden las tres 
variables analizadas en conjunto. Esto puede haber limitado la comparación de los 
resultados y la profundidad de las discusiones.  

Sin embargo, se ha hecho uso de publicaciones y artículos científicos para 
complementar la información y concretar las discusiones. Por otro lado, también se 
menciona que no existe amplia literatura que verifiqué las relaciones causales de 
las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional en el desempeño académico, 
lo que naturalmente dificulta las discusiones, sin embargo, pensé a estas 
deficiencias, se ha podido concretar la discusión de los mismos, fundamentándose 
con aportes teóricos. 

A pesar de estas limitaciones, este estudio proporciona información valiosa sobre 
el bajo desempeño académico en el ámbito universitario, además de proporcionar 
información sobre el comportamiento de esta variable en relación conjunta de las 
habilidades lingüísticas y la inteligencia emocional. Tales hallazgos son importantes 
porque permiten identificar dentro de estas variables posibles causas subyacentes 
del bajo desempeño académico. 

En cuanto a las fortalezas metodológicas, es importante destacar que esta 
investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos metodológicos estándar 
en el campo de la investigación educativa. Además, se utilizó información 
actualizada y relevante para abordar la problemática del bajo desempeño 
académico de los estudiantes, lo que garantiza la pertinencia y la actualidad de los 
hallazgos obtenidos. Al emplearse el método de regresión logística ordinal (RLO) 
se realizaron todas las estimaciones e interpretaciones requeridas para lograr que 
los resultados reflejen la realidad tal cual se ha dado. 
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Otra fortaleza de esta investigación es que se utilizó un enfoque cuantitativo-
correlacional causal, lo que permitió establecer la influencia entre las variables 
analizadas y obtener resultados precisos y confiables. Además, se utilizó una 
muestra representativa de estudiantes universitarios, lo que aumenta la validez y la 
generalización de los resultados obtenidos. Además, se empleó como sustento 
teórico autores que respaldan las variables de estudio con vigencia no mayor a 
cinco años, resaltando las principales teorías que se encuentran fuera de este rango 
por considerarse como valioso aporte. 

Por lo tanto, la investigación cuenta con fortalezas metodológicas importantes que 
permiten obtener resultados precisos y confiables para comprender mejor la 
problemática del bajo desempeño académico en el ámbito universitario. Estas 
fortalezas pueden ser útiles para diseñar estrategias y programas que aborden las 
causas subyacentes del bajo rendimiento académico y brinden apoyo y recursos a 
los estudiantes para mejorar su desempeño académico. 
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CAPÍTULO VIII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se llegó a concluir que las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional inciden 
en el desempeño académico, debido a que en la estimación de parámetros se 
validó el modelo propuesto habiéndose obtenido una significancia menor a 0.05 y 
Wald = 10.704 y un R2 de Nagelkerke = 0.656, con mayor significatividad de las 
habilidades lingüísticas en el desempeño académico. 

Se concluyó que las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional inciden en el 
desempeño académico conceptual, con mayor significatividad de las habilidades 
lingüísticas, cuyo R2 de Nagelkerke = 0.537. 

Se logró determinar que las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional tienen 
incidencia en el desempeño académico procedimental, con mayor significatividad 
de las habilidades lingüísticas, cuyo R2 de Nagelkerke = 0.578. 

Se logró establecer que las habilidades lingüísticas e inteligencia emocional tienen 
influencia en el desempeño académico actitudinal, con mayor significatividad de 
las habilidades lingüísticas, cuyo R2 de Nagelkerke = 0.655. 

Se recomienda que los educadores y profesionales del ámbito educativo, así como 
autoridades del centro educativo desarrollen estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que fomenten y fortalezcan las habilidades lingüísticas de los 
estudiantes mediante la implementación de actividades de escritura, redacción y 
edición de textos como ensayos y redacción creativa. 

Se propone como sugerencia a los docentes de la universidad implementen 
estrategias para fortalecer las habilidades lingüísticas mediante la 
retroalimentación constructiva a fin de que el estudiante pueda corregir sus errores 
y mejorar su expresión oral y escrita, además el docente debe fomentar la reflexión 
y la autoevaluación a fin de que los estudiantes logren identificar cuáles son sus 
debilidades y fortalezas, con el propósito final de mejorar el desempeño 
académico del estudiante. 

Se recomienda a los docentes de la institución universitaria, fortalecer las 
habilidades lingüísticas mediante la implementación de métodos de enseñanza 
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innovadores que despierten el interés de los estudiantes en el aprendizaje de la 
lengua y el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, a fin de contribuir con una 
mejora en el desempeño académico del estudiante. 

 

Se recomienda a docentes de la institución, fortalecer las habilidades lingüísticas a 
través de la implementación de actividades interactivas y prácticas mediante la 
inclusión de debates, juego de roles y otras modalidades de actividades similares 
a fin de mejorar el desempeño actitudinal de los estudiantes. 
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