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Resumen: investigaciones previas han demostrado la importancia de la Inteligencia Emocional (ie) 
en el ámbito profesional, especialmente en la adaptación y el éxito de los psicólogos. El objetivo del 
presente estudio fue conocer las diferencias en ie entre alumnos de Psicología en su primer y último 
curso. La muestra estuvo formada por 90 alumnos de primer curso (18.37 ± 2.06 años; 80 % mujeres) 
y 90 alumnos de último curso (20.54 ± 1.28 años; 76 % mujeres). La ie (i. e., percepción, comprensión, 
gestión e ie total) se evaluó mediante el cuestionario Mobile Emotional Intelligence Test. Los hallazgos 
principales indican que los alumnos de cuarto curso del grado de Psicología presentaban puntua-
ciones significativamente mayores en la dimensión de gestión (104.8 vs. 97.5; p = .019), así como en 
la ie total (107.1 vs. 101.4; p = .011) comparadas a las de sus compañeros de primer curso. Al final del 
documento se discute la importancia de desarrollar la ie en los estudiantes de Psicología.
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Emotional Intelligence in University Students of the Program  
of Psychology: Differences Between the First and the Last Course

Abstract: previous research showed the importance of Emotional Intelligence (ie) in the professional 
field, especially in the adaptation and success of psychologists. The aim of this study was to find the 
differences in ie between psychology students in their first and last year. The sample consisted of 90 
first-year students (18.37 ± 2.06 years; 80 % women) and 90 final year students (20.54 ± 1.28 years; 
76 % women). The ie (i.e., perception, understanding, management and total (ie) was evaluated using 
the Mobile Emotional Intelligence Test. The main findings indicated that the fourth-year students of 
the Psychology program had significantly higher scores in the management dimension (104.8 vs. 97.5;  
p = .019), as well as in their total ie (107.1 vs. 101.4; p = .011) compared to their first-year classmates.  
At the end of the document the importance of developing ie in psychology students is discussed.

Keywords: comparative analysis; emotional development; student; psychology; university

Inteligência emocional em estudantes universitários de Psicologia: 
diferenças entre o primeiro e o último período

Resumo: pesquisas prévias vêm demonstrando a importância da Inteligência Emocional (ie) no âm-
bito profissional, especialmente na adaptação e no sucesso dos psicólogos. O objetivo do presente 
estudo foi conhecer as diferenças em ie entre alunos de Psicologia em seu primeiro e último período. 
A amostra esteve formada por 90 alunos de primeiro período (18,37 ± 2,06 anos; 80 % mulheres) e 90 
alunos de último período (20,54 ± 1,28 anos; 76 % mulheres). A ie (por exemplo, percepção, compre-
ensão, gestão e ie total) foi avaliada mediante o questionário Mobile Emotional Intelligence Test. Os 
achados principais indicam que os alunos de quarto período do curso de Psicologia apresentavam 
pontuações significativamente maiores na dimensão de gestão (104,8 vs 97,5; p = ,019), bem como na 
ie total (107,1 vs 101,4; p = ,011) comparadas às de seus companheiros de primeiro período. No final 
do documento, é discutida a importância de desenvolver a ie nos estudantes de Psicologia.

Palavras-chave:  análise comparativa; desenvolvimento emocional; estudante; psicologia; universidade
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afrontamiento activo para solucionar problemas, 
una menor rumiación (Rodríguez de Alba y Suárez 
Colorado, 2012; Lea et al., 2019) y una mejor salud 
física y mental (Fernández Berrocal y Extremera, 
2016; Hernández et al., 2016). De la misma forma, 
la ie, teniendo en cuenta su efecto sobre la capa-
cidad de control cognitivo, parece un factor fun-
damental para el desarrollo de conductas cívicas y 
tolerantes, lo cual da lugar a relaciones entre igua-
les más satisfactorias y positivas y, por tanto, oca-
siona una mejor convivencia (Gómez Ortiz et al., 
2017; Sánchez-Gómez y Bresó, 2018).

Un reciente estudio descriptivo realizado en 
alumnos colombianos de Psicología de primer 
año señala puntuaciones bajas y moderadas en los 
componentes intrapersonal, adaptabilidad, ma-
nejo de estrés y estado de ánimo, lo que podría 
suponer dificultades en aspectos como la aserti-
vidad, así como en la resolución de problemas,  
la flexibilidad y el manejo de los cambios (García 
et al., 2018). De igual manera, se puede inferir baja 
tolerancia al estrés y control de impulsos, y difi-
cultades para mantener la calma en situaciones de 
presión, aspectos necesarios en la actividad profe-
sional. En el componente interpersonal, la puntua-
ción se sitúa en zonas moderadas, lo que muestra 
una capacidad de regulación empática, escucha y 
comprensión, predictores de relaciones interperso-
nales satisfactorias, aspecto esencial en el ejercicio 
profesional del psicólogo.

Estudios recientes defienden la formación en 
habilidades socioemocionales en etapas académi-
cas avanzadas, lo que contribuye a construir el fu-
turo personal y laboral (Azpiazu et al., 2015; Arias 
y Giuliani, 2014; Castaño Castrillón y Páez Cala, 
2014; Fragoso Luzuriaga, 2015). En la misma línea, 
Weissberg (2019) aconseja que estudiantes y adul-
tos necesitan la oportunidad de aprender y prac-
ticar habilidades emocionales sociales y aplicarlas 
en diversas situaciones, tanto en instrucción for-
mal como en entrenamiento informal. Los investi-
gadores han sugerido que los entornos educativos 
que promueven el desarrollo socioemocional me-
joran las competencias del alumnado y lo preparan 
mejor para la educación postsecundaria y el mun-
do laboral (Dymnicki et al., 2013), lo que genera 
un retorno positivo en la inversión (Belfield et al., 
2015). Por todo ello, parece necesario desarrollar 

Introducción
En 1990, Salovey y Mayer, a partir de los conceptos 
de inteligencia interpersonal e inteligencia intra-
personal postulados por Gardner (1983), acuñaron 
el término inteligencia emocional (ie). Esta fue de-
finida como un tipo de inteligencia social que in-
cluye la capacidad de controlar nuestras emociones 
y las de los demás, discriminar entre ellas y usar 
dicha información para guiar nuestro pensamiento 
y nuestra conducta (Salovey y Mayer, 1990). En las 
tres últimas décadas, la investigación ha puesto de 
manifiesto el papel fundamental de la ie a la hora de 
alcanzar un desarrollo equilibrado, lo que se susten-
ta en una serie de habilidades sociales y emocionales 
necesarias para la vida (Carvalho et al., 2018; Lopes 
et al., 2005; Ruiz y Carranza, 2018). 

La ie parece tener un rol fundamental en dis-
tintos ámbitos, ya que interfiere en los procesos 
motivacionales, emocionales y cognitivos, lo que 
genera un mayor control en la toma de decisiones, 
y facilita así la resolución de problemas y la adap-
tación al medio (Villardón Gallego y Yániz, 2014). 
Según Cassullo y García (2015), las competencias 
socioemocionales están relacionadas con habilida-
des como el afrontamiento, lo que supone un im-
portante recurso para gestionar el estrés con éxito. 
Además, un reciente estudio realizado en psicólo-
gos señala que una baja ie está relacionada con un 
mayor desgaste por empatía, lo que a su vez pro-
duce sentimientos de vulnerabilidad y una menor 
involucración profesional (Alecsiuk, 2015), mien-
tras que una alta ie podría mejorar la efectividad 
de los terapeutas, ya que aquellos que puntuaron 
más alto en el uso de competencias emocionales 
realizaron también un mejor uso del razonamien-
to clínico (Chaffey et al., 2012).

Como consecuencia de la importancia que pa-
rece tener la ie sobre el desempeño (Sánchez-Gó-
mez y Bresó, 2020), diversos estudios han puesto el 
foco en la ie de los futuros psicólogos, es decir, de 
los estudiantes universitarios de Psicología. Inves-
tigaciones recientes indican que aquellos alumnos 
con niveles más altos de ie obtienen mejores cali-
ficaciones (Castaño Castrillón y Páez Cala, 2014), 
presentan menores síntomas de ansiedad social 
y depresión, mayor utilización de estrategias de 
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la ie de los estudiantes de Psicología, ya sea a tra-
vés del propio programa formativo universitario, o 
mediante la implementación de programas especí-
ficos de ie, los cuales han demostrado contar con 
evidencias científicas sobre su efectividad en ám-
bitos educativos (Extremera Pacheco et al., 2019).

Por último, cabe destacar el papel de la edad 
como variable importante a la hora de entender el 
desarrollo de la ie. Teóricamente, si la ie es una 
habilidad, debería aumentar con la edad debido a 
la adquisición de conocimientos sobre las emocio-
nes y el contexto en el que se desarrollan (Mayer  
et al., 1999; Mayer et al., 2016). Sin embargo, la 
ie aumenta con el tiempo, pero disminuye con 
la edad como cualquier otra capacidad cognitiva 
por lo que se esperan incrementos significativos 
en cada rama de la ie hasta poco antes de la vejez 
(Arias y Giuliani, 2014; Cabello et al., 2016).

En conclusión, visto que la ie desempeña un rol 
fundamental como recurso al momento de adap-
tarse al medio, lo que podría verse reflejado en un 
mejor desempeño laboral del psicólogo, resulta 
necesario entender si existen diferencias entre los 
estudiantes de Psicología de primer año y aquellos 
de último curso. Por tanto, el objetivo principal del 
presente estudio fue analizar las diferencias en la 
ie entre estudiantes de primer y último curso de 
Psicología, para esperar encontrar una ie superior 
en el alumnado de último curso.

Método

Participantes
Por medio de un enfoque cuantitativo, se diseñó 
un estudio observacional analítico transversal. Los 
participantes, recogidos mediante un muestreo in-
tencional por cuotas, fueron 180 estudiantes del 
programa de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga (Colombia): 90 de primer 
curso (18.37 ± 2.06 años; 80 % mujeres) y 90 alum-
nos de último curso (i. e., cuarto curso) (20.54 ± 
1.28 años; 76 % mujeres).

Instrumentos
La ie se evaluó mediante el cuestionario Mobile 
Emotional Intelligence Test (meit) (Sánchez-Gó-
mez y Bresó, 2019). meit es una prueba digital de 

habilidad formada por 42 ítems agrupados en dis-
tintas tareas de ejecución relacionadas con la per-
cepción (19 ítems; e. g., “Escoge la cara que mejor 
represente la emoción de asco”), la comprensión 
(7 ítems; e. g., “Después de leer la historia, señala 
la emoción más probable en el protagonista”) y la 
gestión emocional (14 ítems; e. g., “Decide el modo 
de actuar en una de las siguientes situaciones”). 
La elección de este cuestionario estuvo motivada 
por su tipología, es decir, se trata de una prueba de 
habilidad, con las ventajas que eso ha demostrado 
(Ackley, 2016; Mayer et al., 2016; Sánchez-Gómez y 
Bresó, 2019); por su estructura de tres ramas, apo-
yada por distintos autores de referencia (MacCann 
et al., 2014; Mayer et al., 2016); y por su aplicación 
en línea, lo que facilitó el almacenamiento y análi-
sis de los datos. Por último, fueron recogidos datos 
sociodemográficos como la edad y el sexo para una 
mejor contextualización de la muestra.

Procedimiento 
Los datos fueron recogidos durante febrero de 2018 
por uno de los autores del trabajo, el cual se encon-
traba desarrollando una estancia de investigación 
en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Durante el horario lectivo, se trasladó a las dos 
muestras de alumnos a la sala de informática de 
la institución para realizar la prueba descrita ante-
riormente. Una vez allí, se firmaron los consenti-
mientos informados y se procedió a la realización 
de la prueba. El tiempo promedio de ejecución  
fue de 18 minutos (Desviación típica: 4.08). Todo 
el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con 
las directrices establecidas por la Declaración de  
Helsinki y contó con la aprobación del comité  
ético de la Universitat Jaume I y de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.

Análisis estadísticos
En primer lugar, se obtuvieron los estadísticos 
descriptivos de las variables del estudio, es decir, 
media, desviación estándar y fiabilidad. La norma-
lidad de las variables se examinó de forma gráfica 
(i. e., histogramas) y mediante el test estadísti-
co de Kolmogórov-Smirnov. Todas las variables 
presentaron una distribución normal. Con el fin 
de analizar las relaciones entre las variables del 



13Inteligencia emocional en estudiantes universitarios de Psicología: diferencias entre el primer y el último curso

Revista Academia y Virtualidad  ■  Vol. 14(2) 

estudio, se realizaron correlaciones bivariadas. Las 
diferencias en las variables de ie (i. e., percepción, 
comprensión, gestión e ie total) entre alumnos del 
primer y el último curso de Psicología, se anali-
zaron mediante la prueba paramétrica “t” de Stu-
dent para muestras independientes. El tamaño de 
efecto fue calculado teniendo en consideración la 
fórmula propuesta por Cohen (1977): d = [Media 
A – Media B] / Desviación típica 0.2 ≤ d < 0.5 indi-
ca un tamaño de efecto pequeño, 0.5 ≤ d < 0.8 un 
tamaño de efecto moderado, y d ≥ 0.8 un tamaño 
de efecto grande (Cohen, 1977). Todos los análisis 
se hicieron con el programa ibm spss V. 22.0 (Ar-
monk, ny: ibm Corp.) y se estableció un nivel de 
significación de p < 0.05.

Resultados
Los primeros análisis describen la correlación, 
media, desviación típica y fiabilidad de la ie, sus 
distintas ramas y la edad. Como se muestra en 
la Tabla 1, la ie total correlacionó positivamente 
con cada una de sus tres dimensiones: percepción  
(r = 0.67; p < 0.01), comprensión (r = 0.61; p < 0.01), 
gestión emocional (r = 0.63; p < 0.01) y con la edad 
(r = 0.08; p < 0.01). Además, las correlaciones entre 
las distintas ramas fueron las esperadas. Los análi-
sis mostraron una buena fiabilidad de las variables 
de estudio (α = 0.83 - 0.91).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre 
las ramas de la inteligencia emocional

Variables 1 2 3 4 Media dt α

1. Percepción - 100.2 13.4 0.89

2. Comprensión 0.51* - 111.5 14.7 0.87

3. Gestión 0.47* 0.59* - 101.2 15.2 0.83

4. ie total 0.67* 0.61* 0.63* - 104.3 14.6 0.91

5. Edad 0.06* 0.09* 0.09* 0.08* 19.5 1.67 -
Nota: N = 180. Los datos referentes a los análisis de correlación 
se muestran a través del coeficiente de correlación (r). * p < 0.01. 
dt = desviación típica; ie = inteligencia emocional; α = alpha de 
Cronbach. 
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Diferencias en la inteligencia emocional entre 
alumnos de primer y último curso de Psicología

Primer 
curso
n = 90 

(dt)

Último 
curso 
n = 90 

(dt)

T p
Tamaño 

del efecto 
(d)

Percepción 98.5(14) 101.9 (14) -.87 0.38 0.26

Comprensión 108.3 (13) 114.6 (13) -1.38 0.17 0.49

Gestión 97.5 (13) 104.8 (14) -2.40 0.01 0.59

ie total 101.4 (14) 107.1 (14) -2.61 0.01 0.44
Nota:  dt = desviación típica; ie = inteligencia emocional; p = nivel 
de significación estadística.
Fuente: elaboración propia.

Por su parte, las diferencias en la ie entre alumnos 
de primer y último curso se muestran en la Ta-
bla 2. Los estudiantes de último curso presentan 

puntuaciones muy superiores en la dimensión de 
gestión emocional (104.8 vs. 97.5; p = 0.019) y en la 
ie total (107.1 vs. 101.4; p = 0.011) comparadas con-
las de sus compañeros de primer curso. El tamaño 
del efecto fue moderado (0.59) y pequeño (0.44), 
respectivamente. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las dimensiones 
de percepción y comprensión entre los alumnos de 
primer y último curso de Psicología.

Discusión
El objetivo principal de este estudio fue analizar 
las posibles diferencias de ie entre los alumnos de 
Psicología de primer y último curso. Los resulta-
dos obtenidos confirman la hipótesis propuesta de 
manera parcial, ya que los estudiantes de último 
curso lograron una mayor puntuación respecto a 
las de sus compañeros de primer curso en la di-
mensión de gestión y en la ie total. Por el contrario, 
no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en las dimensiones de percepción 
y comprensión. A pesar de no existir diferencias 
representativas en todas las dimensiones de ie, sí}
se observan puntuaciones superiores en el grupo 
de último curso. Estas desigualdades entre gru-
pos podrían entenderse como resultado de la for-
mación recibida en la universidad, pese a ello, el 
diseño transversal de este análisis no permite es-
tablecer causalidad, por lo que la interpretación de 
estos datos debe hacerse con cautela. Además, la 
formación universitaria colombiana no ofrece for-
mación específica en ie, lo que abre la posibilidad 
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de otras explicaciones. Por ejemplo, la diferencia 
entre grupos podría ser fruto del desarrollo y la 
maduración asociados a la edad (Arias y Giuliani, 
2014; Cabello et al., 2016). Los análisis efectuados 
muestran la existencia de una relación positiva en-
tre edad e ie. Aun así, el valor de la r es pequeño, 
lo que indica que la fuerza de la relación entre va-
riables es baja.

Cabe mencionar que este estudio presenta va-
rias limitaciones que sería recomendable conside-
rar en futuras investigaciones. En primer lugar, su 
diseño transversal no permite establecer causali-
dad. Para un análisis en mayor profundidad de la 
evolución de la ie de los alumnos a lo largo de su 
paso por la universidad, sería interesante plantear 
un diseño longitudinal que abarcase la totalidad de 
años que dura la titulación profesional. Además, se 
utilizó un instrumento adaptado en otro entorno 
cultural (España), lo que podría condicionar la 
adecuada interpretación de los resultados al no ha-
ber estudios pertinentes de las propiedades psico-
métricas (i. e., validez de contenido, constructo) en 
el medio en el que se usó.

A pesar de estas limitaciones, se considera que 
este trabajo complementa el conocimiento previo 
sobre la ie en el ámbito. Así pues, el presente estu-
dio sugiere futuras líneas de investigación para co-
nocer el rol de las competencias socioemocionales 
en psicólogos, las cuales han demostrado su efica-
cia a la hora de integrarse en diferentes contextos 
y responder ante situaciones estresantes, algo a lo 
que los profesionales de la Psicología se enfrentan a 
menudo (Cassullo y García, 2015). De igual forma, 
se abre la posibilidad de realizar estudios similares 
con alumnos de otras disciplinas en las que en su 
día a día también haya una importante interacción 
humana. La ie comprende una serie de recursos y 
herramientas muy útiles tanto para nuestro bien-
estar psicológico y emocional (Fernández Berrocal 
y Extremera, 2016), como para tener unas relacio-
nes sociales sanas, lo que influye sobre nuestra vida 
profesional y personal (Carvalho et al., 2018; Lopes 
et al., 2005). Estas podrían ir dirigidas al análisis de 
datos provenientes de estudiantes de medicina, en-
fermería y derecho, entre otras titulaciones, en las 
cuales se dan circunstancias con un alto contenido 

emocional y para las cuales son necesarias aptitu-
des socioemocionales.

En conclusión, los estudiantes de último curso 
de Psicología muestran puntuaciones en ie total y 
regulación emocional superiores a las de sus com-
pañeros de primer curso. A pesar de ello, se requie-
ren más investigaciones en el tema para conocer el 
origen de estas diferencias. Por otra parte, en vista 
del beneficio que supone poseer altos niveles de 
ie para la actividad profesional, se recomienda la 
implementación de programas orientados a la me-
jora y el trabajo de la ie desde los primeros cursos 
de los estudios universitarios, especialmente en 
aquellos relacionados con la Psicología.
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