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RESUMEN EJECUTIVO 

Este estudio tiene como objetivo relacionar la inteligencia emocional (IE) y autoeficacia 
general (AE) en estudiantes universitarios. Se enmarcó en un paradigma positivista, de 
metodología cuantitativa, diseño no experimental, descriptivo-correlacional. La muestra 
se conformó por un total de 87 estudiantes de la Universidad Indoamérica de la carrera 
de medicina, a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 
instrumentos utilizados fueron el Trait Meta-Mood Scale, (TMMS-24) para IE y la Escala 
de Autoeficacia General (EAG). Los resultados mostraron que, existe una correlación 
positiva leve entre autoeficacia y la dimensión atención emocional; una correlación 
positiva moderada entre autoeficacia y claridad emocional; y finalmente, una correlación 
positiva moderada entre autoeficacia y reparación emocional. En conclusión, a mayor IE 
percibida, mayor AE (o viceversa), poniendo de manifiesto la importancia del cuidado 
emocional para el desenvolvimiento pleno en la vida diaria, hacia la consecución de 
objetivos. 
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The aim of this study was to relate emotional intelligence (EI) and general self-efficacy 
(SE) in university students. It was framed in a positivist paradigm, quantitative 
methodology, non-experimental design, and descriptive-correlational. The sample 
consisted of a total of 87 medical students from Indoamérica University, through a non-

probabilistic convenience sampling. The instruments used were the Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS-24) for EI and the General Self-Efficacy Scale (GSE) for self-efficacy. The 
results showed that there is a slight positive correlation between self-efficacy and 
emotional attention; a moderate positive correlation between self-efficacy and emotional 
clarity; and finally, a moderate positive correlation between self-efficacy and emotional 
repair. In conclusion, the higher the perceived EI, the higher the SE (or vice versa), 
highlighting the importance of emotional care for the full development in daily life, 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Desde sus inicios como una ciencia, 

la psicología ha tratado de explicar la razón 

de que una persona o grupo de personas se 

comporten de una manera específica en 

distintos contextos (Calicchio, 2020). Esta 

tiene un gran campo de aplicación e 

investigación, dividida en subramas como la 

psicología clínica, social, jurídica, entre 

otras. Y a su vez, utilizan distintos modelos 

teóricos para entender la naturaleza humana 

y dar solución a sus conflictos, tal es el caso 

de los modelos psicoanalítico, conductual, 

cognitivo y humanista, o una combinación 

de estos (Torres y Miranda, 2021).  

 

La psicología clínica, la cual es la 

base de la presente investigación (enmarcada 

conceptualmente en los modelos cognitivo 

y conductual), es una rama de la psicología 

que busca abordar las dificultades de 

adaptación y el comportamiento anómalo o 

patológico para, a través de distintas técnicas 

y procedimientos, ofrecer una intervención 

apropiada a los distintos tipos de 

psicopatología, desde una perspectiva de 

investigación, prevención y evaluación 

psicológica (Roccella y Vetri, 2021). 

 

En el campo de la evaluación, se han 

desarrollado instrumentos válidos y 

confiables para la medición de distintas 

capacidades o habilidades de un individuo, y 

la universalización y estandarización de 

características para el diagnóstico de un 

trastorno en específico (Cronbach y Meehl, 

1955). En el área de investigación, por su 

parte, cobra relevancia para el análisis y 

promoción de la salud mental. De tal 

manera, el estudio del afecto humano, y 

sobre todo de su componente más básico, 

las emociones, ha tenido un aumento 

importante durante los últimos años. En el 

campo de la neuropsicología, por ejemplo, 

se ha identificado que estructuras cerebrales 

como la amígdala y los lóbulos frontales, 

juegan un rol fundamental en la generación, 

y procesamiento de las emociones y la 

consecuente expresión conductual 

(Domínguez-Borràs y Vuilleumier, 2022). 

 

Ha surgido entonces, utilizando el 

valioso postulado de Gardner (1993) sobre 

las inteligencias múltiples (cobrando gran 

relevancia la inteligencia inter e 

intrapersonal), un amplio e importante 

concepto conocido como Inteligencia 

Emocional (IE), el cual se refiere a la 

capacidad de procesar de manera eficaz la 

información afectiva propia y la de los 

demás, y ofrecer una respuesta conductual 

adecuada (Salovey y Mayer, 1990); la 

capacidad de identificar los sentimientos de 

uno mismo y de las demás personas, 

automotivarse y gestionar las emociones 

propias, además de las que surgen en una 

relación interpersonal (Goleman, 1998); o 

como “el potencial biopsicológico para 

procesar información que puede generarse 

en el contexto cultural para resolver los 

problemas” (Gardner, 1993, p. 301). 

 

Por lo tanto, se han propuesto 

distintos modelos para explicar la IE. Estos 

se han agrupado de distintas maneras, pero 

la agrupación más difundida distingue entre 

modelos mixtos y de habilidad (Mayer et al., 

2020).  Los modelos mixtos entienden a la 

inteligencia emocional como una 

combinación entre rasgos de personalidad, 

la capacidad de automotivarse, además de 

otros atributos o habilidades emocionales 

(Mayer et al., 2020; Trujillo Flores y Rivas 
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Tovar, 2005). Entre estos modelos nos 

encontramos el modelo de Goleman (1995) 

y el modelo de Bar-on (1997).  

 

Por otra parte, el modelo de 

habilidad entiende la IE como un conjunto 

de habilidades cognitivas fundamentales 

para procesar la información  emocional, 

que se da tanto en un contexto interpersonal 

como uno intrapersonal (Mayer et al., 2020; 

Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005).  

 

Nos encontramos aquí con el 

modelo propuesto por Salovey y Mayer 

(1990), los cuales si bien, en publicaciones 

posteriores a 1996, han focalizado su 

investigación en la IE interpersonal 

(siguiendo la distinción de Gardner), 

llegando a revisar y actualizar recientemente 

su modelo de cuatro dimensiones 

jerárquicas (percepción emocional, 

facilitación del pensamiento, comprensión y 

regulación emocional (Mayer et al., 2016), 

en sus inicios centraron su atención en el 

estudio de la IE intrapersonal o auto-

percibida (IEA), la cual, según los mismos 

investigadores, puede entenderse como la 

creencia que una persona tiene sobre sus 

experiencias y la consciencia sobre sus 

habilidades emocionales. Siendo que este 

campo de estudio analiza los procesos 

mentales conscientes que se usan para 

percibir, evaluar y regular el estado de ánimo 

de manera continua, denominándose a este 

conjunto como meta humor (Mayer et al., 

1999; Fernández-Berrocal y Extremera, 

2008).  

 

El modelo de IEA se compone de 

tres dimensiones (González et al., 2020). La 

primera de ellas es la “atención emocional”, 

misma que se refiere a cuánto las personas 

creen que se fijan en sus emociones o, en 

otras palabras, la destreza de identificación y 

reconocimiento de los sentimientos propios, 

y los cambios psicofisiológicos que estos 

provocan, implicando estar atento y 

descifrar con exactitud una señal emocional. 

 

La segunda dimensión es la 

“claridad emocional”, es decir, si las 

personas logran experimentar sus 

emociones claramente y comprender cómo 

se están sintiendo. Requiere analizar el 

extenso y complicado conjunto de señas 

emocionales, diferenciar y nombrar las 

emociones, y la categorización de 

sentimientos.  

 

Finalmente, nos encontramos con la 

“reparación emocional”, que se refiere a las 

creencias que se tiene sobre la habilidad de 

mantener un estado emocional positivo, así 

como para la detención y regulación de un 

estado emocional negativo. Esta habilidad 

envuelve la apertura hacia los sentimientos y 

la reflexión sobre estos, con el fin de servirse 

o desechar la información emocional 

dependiendo de su utilidad (Salovey et al., 

1995; Fernández-Berrocal y Extremera, 

2005).  

 

Es en este modelo en el cual se 

sustenta el presente proyecto de 

investigación, puesto que redefine la IE de 

manera significativa, y en lugar de verla 

como una cualidad innata e inalterable, este 

modelo la considera como una 

manifestación de habilidades y conductas 

que pueden ser adquiridas y mejoradas a lo 

largo del tiempo, en consecuencia, la IE se 

convierte en un mecanismo sujeto de 

aprendizaje (González et al., 2020). 
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Por otra parte, la concepción de 

Autoeficacia (AE) se da tiempo después, 

como resultado del avance en la 

investigación de la IE. El término lo 

introduce Bandura (1997) como un eje 

central de la teoría social cognitiva, 

entendiendo la autoeficacia como la forma 

de percibir las propias habilidades y 

capacidades para el logro de un objetivo, 

teniendo una influencia directa sobre el 

comportamiento humano (Rossi et al., 

2020). La AE puede ser estudiada de manera 

general o específica, aunque el propio 

Bandura recomienda que esta sea estudiada 

particularmente (Bandura, 2006). Así las 

investigaciones se han centrado en 

relacionar las formas específicas de AE y las 

subdimensiones que se desprenden, tal 

como se verá más adelante. 

 

Siguiendo la teoría social cognitiva, 

la AE es un componente cognitivo mediante 

el cual es posible controlar el pensamiento y 

conducta (Bandura, 1993, 2000). Esta 

creencia influye en la toma de una decisión 

y el rendimiento hacia una tarea o un 

objetivo específico. La AE “regula el 

funcionamiento humano por medio de 

cuatro procesos primordiales. Estos 

incluyen procesos cognitivos, 

motivacionales, afectivos y de selección, que 

actúan de manera conjunta más que aislada” 

(Bandura, 1995, p.5). 

 

Pues bien, para entender el 

funcionamiento de estas variables se han 

llevado a cabo numerosos estudios, con 

metodologías diversas, buscando entender 

cómo la IE y AE son partícipes directas e 

indirectas sobre otras esferas de la 

naturaleza psicológica humana. 

 

Con relación a la IE, se han 

realizado investigaciones a nivel mundial 

sobre la asociación de la IE con distintas 

variables. Por ejemplo, investigadores 

estudiaron la relación entre la inteligencia 

emocional y el autoconcepto en 102 

estudiantes universitarios españoles con 

discapacidad motora de entre 19 y 33 años, 

los resultados mostraron que las personas 

con una puntuación alta en IE también 

tenían un mayor autoconcepto (Suriá-

Martínez et al., 2019).  

 

De la misma manera, un estudio 

llevado a cabo con 1347 estudiantes 

universitarios españoles, hombres y 

mujeres, de entre 19 y 27 años, con el 

objetivo de analizar la influencia de la 

inteligencia emocional en la resiliencia, 

estrés académico, ansiedad ante los 

exámenes y hábitos alimentarios, encontró 

que existe una asociación positiva de la 

inteligencia emocional con respecto a la 

resiliencia, y cómo ésta se relacionó 

negativamente con la ansiedad ante los 

exámenes y el estrés académico (Trigueros 

et al., 2020). 

 

Otra investigación realizada con 

estudiantes universitarios del sur de España 

encontró que las dimensiones psicológicas y 

cognitivas, como la inteligencia emocional, 

la empatía, las habilidades sociales y el 

autoconcepto, están relacionadas 

positivamente con el bienestar psicológico. 

Contrariamente, la ansiedad está relacionada 

negativamente con el bienestar psicológico 

(Morales-Rodríguez et al., 2020). 

 

Del mismo modo, en un estudio 

descriptivo realizado en España con 1095 

jóvenes, se investigó la relación entre la 
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actividad física, la inteligencia emocional, y 

su impacto en la salud mental, mediante 

constructos como la IE y Autoconcepto. 

Este estudio sugiere que realizar actividad 

física, incluso el mínimo recomendado, 

puede favorecer a una mejor puntuación en 

autoconcepto e inteligencia emocional, lo 

que consecuentemente puede tener un 

impacto positivo en la salud mental de los 

jóvenes (San Román-Mata et al., 2020). 

 

Siguiendo la misma línea, se realizó 

un estudio con 229 estudiantes españoles de 

carreras sanitarias para determinar la 

relación existente entre la IE, la autoestima 

y la empatía. Los resultados mostraron que 

los estudiantes de dichas carreras tenían un 

nivel medio-superior de inteligencia 

emocional, especialmente en empatía y 

autoconcepto, en contraste, los estudiantes 

con un menor nivel de inteligencia 

emocional tenían más probabilidades de 

experimentar arrepentimiento vocacional 

(Stevens Rodríguez y Moral Jiménez, 2022). 

 

Una investigación realizada en 2022 

a una población universitaria en España 

tuvo como objeto de estudio la inteligencia 

emocional y su relación con el potencial de 

liderazgo en el ámbito de pregrado, se 

descubrió que existe una relación positiva es 

decir es más probable que se desarrolle la 

habilidad de liderazgo si previamente existe 

un buen nivel de IE debido a que existe un 

mayor nivel de confiabilidad y 

responsabilidad (Coronado-Maldonado 

et al., 2023). 

 

Igualmente, en la literatura científica 

española, un estudio realizado con 637 

estudiantes universitarios de grado y 

posgrado encontró que la inteligencia 

emocional está relacionada positivamente 

con el autoconcepto, siendo que los tres 

factores de la inteligencia emocional 

(atención, reparación y claridad) predicen el 

autoconcepto académico, y las dimensiones 

claridad emocional y reparación, son 

predictoras del autoconcepto social y físico, 

aunque este último también depende de la 

variable edad (Sánchez-Zafra et al., 2022). 

 

Otro estudio, que se llevó a cabo 

con 285 estudiantes universitarios de 

Colombia y España, encontró que los 

hombres tienen puntuaciones de correlación 

más altas en las subdimensiones claridad y 

reparación emocional, además, los 

estudiantes colombianos obtuvieron 

puntuaciones más altas en general que los 

españoles (Hoyos Cifuentes y Borrajo Mena, 

2023). 

 

En el continente americano, en un 

estudio realizado en Argentina con una 

población mayor de edad compuesta por 

923 personas de ambos sexos, se investigó 

la relación entre la inteligencia emocional y 

la calidad de vida durante la pandemia de 

COVID-19, los resultados mostraron que 

las personas con una menor IE tenían una 

menor calidad de vida. Este estudio sugiere 

entonces que la IE es un factor importante 

para mejorar la calidad de vida (Pallotto 

et al., 2021). 

 

Así mismo, en Ecuador, un estudio 

realizado con 500 universitarios encontró 

que la inteligencia emocional y el 

compromiso académico son predictores de 

la autoeficacia académica; y la inteligencia 

emocional tiene un efecto directo en la 

autoeficacia académica, además de un efecto 

indirecto a través del compromiso 
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académico (Bonilla-Yucailla et al., 2022). 

Por otra parte, en cuanto a la 

variable autoeficacia, un estudio realizado 

con 132 profesionales médicos españoles 

encontró que la autoeficacia y el engagement 

están relacionados de manera significativa, 

este estudio encontró que los profesionales 

médicos con una mayor autoeficacia tienen 

más probabilidades de estar comprometidos 

con su trabajo, lo que puede conducir a un 

mejor rendimiento laboral (Pérez-Fuentes 

et al., 2019). 

 

De la misma forma, el estudio 

realizado con 237 estudiantes de enfermería 

de una escuela universitaria de Barcelona 

(España) encontró que la AE es un factor 

protector contra la procrastinación 

académica, los estudiantes con una mayor 

competencia percibida (AE) tienen menos 

probabilidades de procrastinar en sus 

estudios y tienen mayores niveles de 

autoeficacia general (Brando-Garrido et al., 

2020). 

 

Del mismo modo, una investigación 

con 1072 estudiantes universitarios 

españoles encontró que existen tres perfiles 

de estudiantes en función de la forma en que 

conjugan su autoeficacia y sus estrategias de 

afrontamiento, este estudio sugiere que los 

estudiantes con un perfil adaptativo son los 

que tienen menos probabilidades de 

experimentar estrés académico y una mayor 

autoeficacia general (Freire Rodríguez y 

Ferradás Canedo, 2020). 

 

Ya en el continente americano, una 

investigación realizada con 1665 estudiantes 

universitarios mexicanos encontró que la 

autoeficacia para manejar situaciones 

estresantes, junto con emociones positivas 

como la esperanza y la gratitud, están 

relacionadas positivamente con la 

autorregulación del aprendizaje, en cambio, 

el enojo está relacionado negativamente con 

la autorregulación del aprendizaje (Gaeta 

González et al., 2021). 

 

Otra investigación, realizada con 

391 estudiantes de nutrición en Durango, 

México, encontró que la autoeficacia 

académica es un factor importante para el 

éxito académico, los estudiantes con una 

mayor autoeficacia académica son más 

propensos a tener un buen rendimiento 

académico (Rosales-Ronquillo & 

Hernández-Jácquez, 2020). 

 

Igualmente, en un estudio realizado 

con 231 estudiantes universitarios chilenos 

encontró que la autorregulación del 

aprendizaje y la autoeficacia general están 

relacionadas con las metas académicas, los 

estudiantes con una mayor autorregulación 

del aprendizaje y una mayor autoeficacia 

general tienen más probabilidades de 

establecer metas académicas desafiantes y 

significativas (Covarrubias-Apablaza et al., 

2019). 

 

Asimismo, es importante considerar 

que en un estudio realizado con 126 

estudiantes universitarios chilenos 

pertenecientes al Programa de Acceso y 

Acompañamiento a la Educación Superior 

(PACE) se encontró que la “neurosis” y la 

autoeficacia son las dos variables 

psicológicas que mejor predicen el estrés 

percibido en este grupo de estudiantes 

(Morales Navarro et al., 2022). 

 

De igual manera, un estudio 

realizado con 46 estudiantes de la 
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Universidad Nacional de Huancavelica 

(Perú) en 2019, encontró que la autoeficacia 

y el aprendizaje colaborativo están 

relacionados, los estudiantes con una mayor 

autoeficacia tienen una mayor tendencia a 

participar en el aprendizaje colaborativo y a 

percibirlo como una experiencia positiva 

(Riveros Quispe, 2023). 

 

Además, un estudio realizado con 

481 estudiantes de medicina del Ecuador 

encontró que la autoeficacia general y 

académica son factores importantes para la 

motivación escolar, los estudiantes con una 

mayor autoeficacia general y académica 

tienen más probabilidades de estar 

motivados para aprender y alcanzar sus 

metas académicas (Montes de Oca y 

Moreta-Herrera, 2019). 

 

Finalmente, se ha realizado una 

investigación con 5.132 adolescentes 

ecuatorianos la cual concluye que los 

adolescentes con una mayor autoeficacia 

son menos propensos a experimentar estrés 

percibido y malestar psicológico, esto se 

debe a que los adolescentes con una mayor 

autoeficacia tienen más probabilidades de 

creer que pueden manejar las situaciones 

estresantes y que pueden controlar sus 

emociones (Pilco-Ushiña y Larzabal-

Fernández, 2022). 

 

Durante la etapa universitaria se 

presentan grandes cambios para los 

estudiantes, y para lograr afrontarlos se 

requiere de la disponibilidad de diversos 

recursos, los cuales fomenten una mejor 

adaptación y afrontamiento hacia las 

situaciones que puedan presentarse 

(Sanabrias-Moreno et al., 2021). Así, la IE 

cobra relevancia ya que es una herramienta 

favorable hacia el manejo de las emociones, 

y como hemos visto correlaciona con el 

autoconcepto y como consecuencia un 

mejor ajuste psicosocial (Guerrero-Barona 

et al., 2019); favorece también al logro 

académico, consecución de actividades y 

como consecuencia el éxito profesional 

(Padua Rodríguez, 2019); además de ser un 

predictor de condiciones de violencia (Niño 

Alcántara, 2021). Sin dejar de lado la AE, 

que se asocia a una menor procrastinación 

(Brando-Garrido et al., 2020); y 

negativamente asociada con la presencia de 

estrés académico (Freire Rodríguez y 

Ferradás Canedo, 2020).  

 

Hasta el momento, la investigación 

científica que relacione la IE y AE es escasa, 

sobre todo en el contexto ecuatoriano, 

donde la investigación es un campo en 

desarrollo. Además, estos constructos (IE Y 

AE) usualmente se relacionan con otras 

variables de estudio, y no entre ellos.  

Por lo tanto, esta investigación se 

enfoca en relacionar la IE y AE en 

estudiantes universitarios, debido a que son 

una población susceptible a los propios 

cambios que involucra la etapa universitaria, 

y necesitan de herramientas psicológicas 

adaptativas, justificando su investigación. 

Este estudio es relevante principalmente 

para el bienestar psicológico de toda la 

comunidad educativa, y sobre todo de los 

estudiantes, ya que se pueden implementar 

medidas en pro de mejorar y promover una 

elevada y correcta IE Y AE. Pues como se 

pudo evidenciar en la literatura científica, se 

pueden presentar problemáticas diversas, 

asociadas a los bajos niveles de las variables 

en estudio, como el propio estrés académico 

y arrepentimiento vocacional. 
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De esta manera se hace visible la 

necesidad del presente estudio y surgen las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Existe relación entre las dimensiones de 

inteligencia emocional y autoeficacia en 

estudiantes universitarios?, ¿en qué medida 

poseen inteligencia emocional los 

estudiantes universitarios?, ¿en qué medida 

poseen autoeficacia los estudiantes 

universitarios?, ¿cómo aparece la 

inteligencia emocional según el sexo? 

 

De las cuales nacen los siguientes 

objetivos, en base a la teoría presentada a lo 

largo de la introducción. Como objetivo 

general se plantea: Relacionar la inteligencia 

emocional y autoeficacia en estudiantes 

universitarios. Del cual se desprenden los 

siguientes objetivos específicos: 1) estimar 

las dimensiones de inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios; 2) estimar la 

media de puntuación de autoeficacia en 

estudiantes universitarios; 3) comparar la 

media de puntuación de inteligencia 

emocional según el sexo en estudiantes 

universitarios; 4) evaluar el grado de 

significancia estadística de la correlación 

entre las dimensiones de inteligencia 

emocional y la autoeficacia. 

2. MARCO METODOLÓGICO. 
Es importante para una 

investigación tener claro un paradigma que 

guíe la misma. Así, la presente investigación 

tomó el paradigma positivista. Este modelo 

entiende que la realidad está mediada por la 

objetividad, y es posible un aprendizaje 

empírico mediante métodos que permiten la 

medición, pronostico, y explicación de 

fenómenos específicos, observables en 

dicha realidad (Acosta, 2023).  

 

Este modelo usa la matemática para 

la elección, organización y análisis de los 

datos que se investigan (Barrero, 2022). Para 

conocer el origen de un fenómeno social, 

este se debe cuantificar y medir, y la 

exactitud de las variables depende de la 

confiabilidad y validez de los instrumentos 

utilizados (Hernández y Coello, 2020). 

 

De tal manera, el estudio se enmarcó 

en el paradigma positivista, puesto que 

permite estudiar objetivamente las variables 

propuestas, con exactitud, ofreciendo 

resultados valederos para el desarrollo 

científico, y contrastables con la literatura 

científica, al no estar sujetos a subjetividad 

ni a manipulación de las variables, 

ofreciendo un resultado real y genuino.  

 

El estudio utilizó un enfoque 

cuantitativo, el cual, según Hernández et al. 

(2010), es un modelo que “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). En 

este caso, a través del análisis numérico-

estadístico, responder a las preguntas de 

investigación y objetivos, con relación a las 

variables planteadas.  

 

El diseño que fue utilizado es no 

experimental, puesto que para el estudio no 

se manipularon las variables, limitándose a 

su medición a diferencia de un diseño 

experimental donde se llega a manipular las 

variables (Sousa et al., 2007). 

 

La investigación tuvo un alcance 

descriptivo-correlacional, es decir una 

secuencia metodológica, puesto que el 
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alcance descriptivo permite la medición o 

recolección de datos y presenta los 

diferentes aspectos o elementos del tema o 

problema que se investiga. Mientras que, el 

alcance correlacional se enfoca en la 

medición de las variables y su relación 

mediante el uso de estadísticos (Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Siendo 

que el objetivo de este estudio fue 

determinar la relación entre dos variables o 

fenómenos, además de ofrecer una 

descripción de estas. Mientras que, el corte 

utilizado según la temporalidad fue  

transversal, entendido como aquel en el cual 

se recolectan datos en un momento único y 

específico en el tiempo (Ato et al., 2013), 

este se ajusta al tipo de investigación debido 

a sus límites temporales. 

 

Para la población se utilizó un 

muestreo no probabilístico por 

conveniencia, en el cual el investigador tiene 

la capacidad de elegir de forma libre, el 

número de participantes que tendrá el 

estudio, y seleccionar la muestra según su 

conveniencia y factibilidad de aceptación 

(Hernández González, 2021). Llegando a la 

selección de una muestra conformada por 

86 estudiantes universitarios de la carrera de 

medicina de entre 18 a 26 años de la 

Universidad Indoamérica, campus 

Agramonte. 

 

Para los criterios de inclusión se 

tomó en cuenta que: a) los participantes 

hayan aceptado el consentimiento 

informado para participar en el estudio; b) 

pertenezcan la carrera de medicina de la 

Universidad Indoamérica; c) mantengan la 

predisposición para participar en el estudio. 

Mientras que, para los criterios de exclusión 

se determinó que: a) estudiantes que no sean 

mayores de 18 años; b) que estén bajo 

efectos de sustancias psicotrópicas, y c) 

quienes no hayan completado los 

instrumentos de evaluación. 

 

Inicialmente se procedió con la 

aplicación de una encuesta 

sociodemográfica, la cual recopila 

información sobre las características de una 

población. Esta información puede incluir la 

edad, el sexo, la etnia, la educación, el 

empleo, el estado civil, la religión, nivel de 

ingresos y el lugar de residencia. Se utiliza en 

una variedad de contextos, y en ciencias 

sociales, permite comprender más a 

profundidad los datos en un estudio, y 

realizar un mejor análisis (Garcia Ferrando 

et al., 1986). 

 

Para la medición de la IE se utilizó 

el Trait Meta-Mood Scale, (TMMS-24) en su 

versión reducida y adaptada al español 

(Fernández-Berrocal et al., 1998), la cual 

consta de 24 ítems que evalúan tres 

dimensiones de inteligencia emocional. Los 

ítems del 1 a 8 evalúan la dimensión 

“atención emocional”, que se refiere a la 

capacidad de sentir y expresar 

adecuadamente los propios sentimientos; 

los ítems 9 a 16 evalúan la dimensión 

“claridad emocional”, que se refiere a la 

forma de comprender y distinguir los 

propios estados emocionales; y por último 

los ítems 17 a 24 evalúan la dimensión 

“reparación emocional”, la cual se refiere a 

la capacidad regulatoria de las propias 

emociones (Fernández-Berrocal et al., 

2004). Las opciones de respuesta se 

muestran en un formato de escala Likert de 

5 puntos (1= nada de acuerdo a 5= 

totalmente de acuerdo).  
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Es necesario mencionar que este 

instrumento no ofrece una puntuación 

global de IE, sino más bien de cada 

dimensión. Así, para su calificación se deben 

sumar los ítems de cada una de estas 

(puntuación mínima de 8 y máxima de 40 

para cada dimensión). Los propios autores 

del test ofrecen las tablas que permiten 

obtener las calificaciones finales del 

individuo en cada dimensión. Estas tablas 

tienen distintos puntos de corte según el 

sexo del sujeto, ya que existen diferencias 

entre las calificaciones de hombres y 

mujeres. Los índices de fiabilidad y validez 

son adecuados para su uso en estudiantes 

universitarios ecuatorianos, con una 

puntuación (α 0,89) para la escala global 

(Taramuel Villacreces y Zapata Achi, 2019).  

 

Por otra parte, para la medición de 

la variable AE, se utilizó la Escala de 

Autoeficacia General (EAG) desarrollada 

por Schwarzer y Jerusalem (1995), en su 

traducción y adaptación al contexto 

ecuatoriano (Bueno-Pacheco et al., 2018), 

misma que contiene 10 ítems con respuestas 

en escala de tipo Likert de 4 puntos entre 1 

(nunca) a 5 (siempre). Esta escala es 

unidimensional, es decir ofrece una 

puntuación general de AE (a mayor 

puntuación mayor AE). Posee una fiabilidad 

y validez para su aplicación en el contexto 

ecuatoriano (α> 0,85) (Bueno-Pacheco 

et al., 2018; Moreta Herrera et al., 2019). 

 

Para analizar los resultados se 

recurrió al uso del software estadístico 

Jamovi versión 2.3.28, el cual cuenta con 

licencia abierta. Este programa se distingue 

por ser una interfaz gráfica de usuario (IGU) 

creada por afiliados a la Universidad de 

McMaster mediante lenguaje de 

programación R, siendo utilizado 

frecuentemente en el campo de la psicología 

(Morillo-Alujas et al., 2021). Inicialmente se 

realizó un análisis descriptivo de los datos 

sociodemográficos y de las variables en 

estudio. La descripción de datos 

sociodemográficos resultó importante para 

dar respuesta a los objetivos de 

investigación, sobre todo la variable sexo, 

que permite responder directamente a uno 

de estos, por lo cual se describió la 

frecuencia y porcentaje de las variables 

sociodemográficas.  

 

Mientras que, para el análisis de las 

variables IE y AE, al ser variables ordinales 

debido a su formato en escala Likert, se 

procedió con una descripción de la media, 

desviación típica, valores mínimos 

máximos. Por otra parte, para comparar la 

media de puntuación de las subdimensiones 

de la variable IE con la media de la variable 

AE, debido a la naturaleza de las variables, 

se utilizó la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney. Finalmente, para establecer 

la existencia de correlación entre variables se 

utilizó la prueba de Rho de Rangos de 

Spearman. 

 

Los individuos pueden mostrarse 

desconfiados sobre la participación en un 

estudio, por lo que es importante proteger 

su privacidad y confidencialidad. Se utilizará 

el consentimiento informado para garantizar 

que aprueban el procedimiento, además los 

participantes tienen derecho a saber por qué 

se realiza un estudio, qué se les pedirá que 

hagan y qué beneficios podrían obtener si 

participan, y podrán desistir de su 

participación, incluso habiendo firmado el 

consentimiento. Se debe proporcionar esta 

información de manera clara y fácil de 
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entender (National Institutes of Health 

[NIH], 2015). 

 

Este estudio consideró entonces, 

factores como la autodeterminación, que es 

el derecho de los individuos a decidir si 

participarán en un estudio en particular; y la 

beneficencia, que tiene como objetivo 

ayudar a los participantes o a la sociedad en 

su conjunto. Además, la investigación se 

realizó de acuerdo con las normas éticas 

estipuladas en la declaración de Helsinki 

(Asociación Médica Americana [AMM], 

2000) y la Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales de Ecuador, que 

garantizan el anonimato de los participantes 

en la investigación y el respeto irrestricto a 

sus derechos. 

3. RESULTADOS. 
A continuación, se presentarán los 

resultados de la investigación, inicialmente 

se reportan los resultados de los objetivos 

específicos, y finalmente se expondrá los 

resultados del objetivo general. 

 

En la tabla 1, se muestran las 

puntuaciones de los participantes en la 

subdimensión atención emocional. Siendo 

que, del total de participantes, el 53.5% 

presta poca atención a sus emociones; en 

contraste al 12.8% que presta demasiada 

atención a sus emociones; y finalmente, el 

33.7% que posee una adecuada atención 

emocional.  

Tabla 1 
Puntuaciones de la dimensión atención emocional 

Puntuación AT.E. f % 

Adecuada atención 29 33.7 % 

Debe mejorar su 
atención: presta poca 
atención 

46 53.5 % 

Debe mejorar su 
atención: presta 
demasiada atención 

11 12.8 % 

Total 86 100 

Nota. AT.E= atención emocional; f = 
Frecuencias; % = Porcentajes 

En la tabla 2, se muestran las 

puntuaciones de los participantes en la 

subdimensión claridad emocional, donde se 

evidencia que, un 53.5% de los participantes, 

debe mejorar su claridad emocional; 

seguidamente, el 33.7%, muestra una 

adecuada claridad emocional; y finalmente, 

el 12.8% tiene una excelente claridad 

emocional. 

En la tabla 3, se reportan las 

puntuaciones de los participantes en la 

subdimensión reparación emocional. De tal 

manera, del total de los participantes, el 50% 

debe mejorar su reparación emocional; el 

32.6% muestra una adecuada reparación 

emocional; y únicamente el 17.4% muestra 

una excelente reparación emocional.  

Tabla 2 
Puntuaciones de la dimensión claridad emocional 

Puntuación C.E. f % 

Debe mejorar su C.E. 46 53.5 % 

Adecuada C.E. 29 33.7 % 

Excelente C.E. 11 12.8 % 

Total 86 100 

Nota. C.E.: Claridad Emocional  
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Tabla 3 
Puntuaciones de la dimensión reparación emocional 

Puntuación 
R.E. 

f % 

Debe mejorar su 
R.E. 

43 50.0 % 

Adecuada R.E. 28 32.6 % 

Excelente R.E. 15 17.4 % 

Total 86 100 

Nota. R.E.: Reparación Emocional. 

 

A continuación, en la tabla 4 se 

muestran los estadísticos descriptivos de la 

puntuación de autoeficacia de los 

participantes. Sobre el puntaje total de 

autoeficacia, se evidencia que la media de 

puntuación es de 29.7 (± 6.50), con un valor 

mínimo de 19 y un valor máximo de 40 

puntos. 

 

Tabla 4 
Descriptivos cuantitativos de autoeficacia 

  X DE Mín Máx 

P.T. 
Autoeficacia 

29.7 6.50 19 40 

Nota. P.T.: Puntaje total; X= media; DE= 
Desviación Estándar. 

 

Para la comparación de medias, 

inicialmente se analizaron las 

subdimensiones de IE verificando el 

supuesto de normalidad de la distribución 

(tabla 5). El análisis reveló que el supuesto 

no se cumplía en las subdimensiones 

claridad y reparación emocional, lo que 

implica no existe una distribución normal, a 

diferencia de la subdimensión atención 

emocional que, sí cumple el supuesto de 

normalidad.  

Tabla 5 
Prueba de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov) 

  W P 

Atención Emocional 0.966 0.022 

Claridad Emocional 0.955 0.005 

Reparación Emocional 0.954 0.004 

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación 
del supuesto de normalidad 

Seguidamente, en la tabla 6, se 

muestran los descriptivos de las medias de 

puntuación de las subdimensiones de 

inteligencia emocional según el sexo. Donde 

se evidencia que, las mujeres puntúan más 

alto en la dimensión AT.E. (X= 24.5; 

±7.36), mientras que los hombres puntúan 

más alto en las dimensiones CE (X= 24.2; 

±7.83) y RE (X= 26.4; ±8.44). 

Tabla 6 
Descriptivos según el sexo 

  Sexo X DE Mín Máx 

AT.E. 
  

Hombre 23.6 8.44 8 40 

Mujer 24.5 7.36 14 40 

C.E. 
  

Hombre 24.2 7.83 8 40 

Mujer 23.6 9.08 8 40 

R.E. 
  

Hombre 26.4 7.53 14 40 

Mujer 24.3 8.67 10 40 

Nota. X= media; DE= Desviación 
Estándar. 

Por otra parte, en la tabla 7, se 

presenta el estadístico de comparación no 

paramétrico, en donde es posible evidenciar 

que, con un 95% de confianza, la media de 

puntuación de las dimensiones de 

inteligencia emocional: atención (U de 

Mann-Whitney= 803, p>0.05), claridad (U 
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de Mann-Whitney= 774, p>0.05), y 

reparación emocional (U de Mann-

Whitney= 713, p>0.05), no es 

estadísticamente diferente entre hombres y 

mujeres. 

Tabla 7 
Pruebas T (U de Mann-Whitney) 

 Puntajes Totales Estadístico p 

Atención Emocional 803 0.737 

Claridad Emocional 774 0.552 

Reparación 
Emocional 

713 0.249 

Nota. Hₐ μ Hombre ≠ μ Mujer 

En la tabla 8 se muestra el resultado 

de la prueba de normalidad de las variables 

a correlacionar. En base a los resultados 

observados, la variable autoeficacia no 

cumple la condición de normalidad, al igual 

que las variables claridad y reparación 

emocional, y aunque la atención emocional 

si cumple este supuesto, debido a la 

distribución de las demás variables, para 

comprobar la correlación la prueba 

estadística adecuada para este caso es la 

prueba no paramétrica Rho de rangos de 

Spearman. 

Tabla 8 
Prueba de Normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

  X DE W p 

Atención 
Emocional 

24.2 7.71 0.967 0.028 

Claridad 
Emocional 

23.8 8.62 0.954 0.004 

Reparación 
Emocional 

25.0 8.31 0.953 0.003 

Autoeficacia 29.7 6.50 0.944 < .001 

Finalmente, en la tabla 9, con un 

95% de confianza, se evidencia que existe 

una correlación lineal positiva leve, muy 

significativa, entre autoeficacia y la 

subdimensión atención emocional (Rho= 

0.308, p<0.01); una correlación lineal 

positiva moderada, altamente significativa, 

entre autoeficacia y la subdimensión claridad 

emocional (Rho= 0.507, p<0.001); y 

finalmente, una correlación lineal positiva 

moderada, altamente significativa, entre 

autoeficacia y la subdimensión reparación 

emocional (Rho= 0.621, p<0.001). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
Este estudio se llevó a cabo con el 

objetivo de relacionar autoeficacia e 

inteligencia emocional (IE) en estudiantes 

universitarios. Para lo cual se estimó las 

dimensiones de inteligencia emocional, 

encontrando que, en la dimensión de 

atención emocional, el 53.5 % presta poca 

atención a sus emociones; 12.8 % presta 

demasiada atención a sus emociones; y el 

33.7% posee una adecuada atención 

emocional. En la dimensión de claridad 

emocional 53.5% debe mejorar su claridad 

emocional; el 33.7% muestra una adecuada 

claridad emocional; mientras que, el 12,8% 

Tabla 9 
Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 

1. Autoeficacia — 0.308**  0.507***  0.621*** 

2. Atención 
Emocional 

 — 0.632***  0.441***  

3. Claridad 
Emocional 

  — 0.738***  

4. Reparación 
Emocional  

   — 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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tiene una excelente claridad emocional. En 

cuanto a la dimensión reparación emocional, 

el 50% debe mejorar su reparación; el 

32.6%; muestra una adecuada reparación, 

mientras que el 17.4% posee una excelente 

reparación emocional. 

 

Estos resultados son cuanto menos 

interesantes, ya que evidencian una baja 

habilidad de inteligencia emocional en todas 

las dimensiones. Esta baja puntuación de IE 

en sus dimensiones podría afectar al 

desempeño de los estudiantes, ya que guarda 

correlación con la ansiedad ante los 

exámenes y el estrés académico (Trigueros 

et al., 2020), y más probabilidades de 

experimentar arrepentimiento vocacional 

(Stevens Rodríguez y Moral Jiménez, 2022), 

además de que las tres dimensiones de IE 

actúan como predictores del autoconcepto 

académico (Sánchez-Zafra et al., 2022), 

teniendo un efecto directo en la autoeficacia 

académica (Bonilla-Yucailla et al., 2022). 

Estos resultados contrastan con los 

encontrados por León et al (2021) los cuales 

hallaron que más de la mitad de los 

participantes puntuaban adecuadamente en 

las tres dimensiones, trabajando con una 

muestra de 197 estudiantes, lo cual permite 

una mayor potencia estadística. Sin 

embargo, los presentes resultados pueden 

deberse al tamaño reducido de la muestra, e 

incluso puede estar relacionado a la 

presencia de sintomatología depresiva en los 

estudiantes al momento de la evaluación 

(Veytia et al., 2016). 

 

Posteriormente, en la comparación 

de la media de puntuación de IE según el 

sexo se evidencia que, las mujeres puntúan 

más alto en la dimensión atención, mientras 

que los hombres puntúan más alto en las 

dimensiones claridad y reparación, estos 

resultados coinciden con varias 

investigaciones, donde el mayor puntaje de 

atención lo obtenían las mujeres (Hoyos y 

Borrajo, 2023; Maureira et al., 2023; Veloso 

et al., 2023; Sánchez-Zafra et al., 2022; 

González et al., 2020; Calero et al., 2018; 

Veytia et al., 2016; Del Rosal et al., 2016). 

Cabe resaltar que existe cierta controversia 

en cuanto a la diferencia o no en la IE según 

el sexo, siendo que existen mecanismos 

subyacentes que deben ser contemplados y 

profundizados para comprender el ajuste 

emocional, pudiendo estar sujeto a factores 

biológicos y sociales (Cova Solar, 2004). 

 

Aunque en varios estudios, al igual 

que en la presente investigación, las 

diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (Maureira et al., 2023; Del 

Rosal et al., 2016), mientras que en otros, 

sólo algunas dimensiones eran 

significativamente distintas entre hombres y 

mujeres (Hoyos y Borrajo, 2023; Sánchez-

Zafra et al., 2022; Calero et al., 2018; Veytia 

et al., 2016). El hecho de que no existan 

diferencias significativas puede no ser 

concluyente, puesto que, existen variables 

que no fueron consideradas en este estudio 

que podrían relacionarse con las 

dimensiones de IE y el sexo. 

 

Por otra parte, con respecto a la 

estimación de la autoeficacia (AE) se 

evidenció que la media de puntuación de los 

participantes es de 29.7 (± 6.50) puntos, 

estando en un rango medio-bajo, dando 

indicios ya de una correlación con IE. Esto, 

pudiendo estar sujeto a la propia percepción 

de IE en las tres dimensiones, que como se 

evidenció, también puntuaban debajo de lo 

adecuado. 
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Finalmente, en la evaluación del 

grado de significancia estadística de la 

correlación entre inteligencia emocional y 

autoeficacia se encontró, una adecuada 

significancia. Siendo que, existe una 

correlación positiva leve entre autoeficacia y 

la subdimensión atención emocional, una 

correlación positiva moderada entre 

autoeficacia y claridad emocional y 

finalmente una correlación positiva 

moderada entre autoeficacia y reparación 

emocional. Estos resultados coinciden con 

los de (Loor-Rivadeneira et al., 2018) 

quienes reportaron una correlación positiva 

considerable entre IE y AE.  Lo cual pone 

de manifiesto la importancia del cuidado del 

bienestar emocional, que influirá en la 

autopercepción hacia el logro de actividades 

u objetivos propuestos, no solo en terapia, 

sino en la vida diaria. 

 

Este estudio no estuvo exento de 

limitaciones, entre las cuales se encuentran 

una muestra reducida, modalidad de 

aplicación de los reactivos (virtual mediante 

Google Forms), y la escasa literatura científica, 

sobre todo en el contexto latinoamericano, 

con respecto a la correlación de las variables 

estudiadas. Esto, sin embargo, sirve de base 

para el planteamiento de futuras 

investigaciones, que deberán considerar las 

limitaciones ya expuestas, además de 

ampliar el campo temático considerando 

nuevas variables que permitan un análisis a 

mayor profundidad, que será de gran aporte 

no solo para la intervención 

psicoterapéutica, sino también para otras 

áreas del bienestar humano. 

 

En conclusión, los participantes 

muestran niveles bajos de inteligencia 

emocional, en las tres dimensiones 

(atención, claridad y reparación emocional), 

a pesar de ello, el segundo valor promedio 

más alto en las tres dimensiones es de una 

adecuada IE. En la comparación de la media 

de puntuación según el sexo, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas, 

aunque fueron las mujeres quienes 

puntuaron más alto en atención, mientras 

que los hombres obtuvieron puntuaciones 

más altas en claridad y reparación. 

 

Por otra parte, la media de 

autoeficacia de los participantes fue de 29.7 

(± 6.50), lo cual se encuentra dentro de un 

rango medio-bajo. Finalmente, se encontró 

una correlación positiva entre las 

dimensiones de IE y la AE, es decir, a mayor 

IE percibida, mayor AE (o viceversa), 

poniendo de manifiesto la importancia del 

cuidado emocional para el 

desenvolvimiento pleno en la vida diaria, 

hacia la consecución de objetivos. 
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