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Resumen 

La Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades que permiten a las personas generar 

nuevas aptitudes que son importantes al momento de establecer relaciones interpersonales 

saludables. Además, fomenta el desarrollo de mecanismos de defensa que permiten que los 

profesionales en salud mental puedan afrontar situaciones con demandas emocionales 

elevadas. Por otra parte, la felicidad involucra niveles de satisfacción, pensamiento positivo y 

confianza. Es relevante comprender que la Inteligencia Emocional produce en las personas 

estabilidad emocional y bienestar personal, social y laboral, lo cual desemboca en niveles de 

plenitud y felicidad. De acuerdo con lo anterior, esta investigación planteó como objetivo 

general determinar la relación entre Inteligencia Emocional y Felicidad en estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, durante el período 2020-2021. El estudio 

tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, retrospectivo y de alcance 

correlacional. Se trabajó con la base de datos del proyecto Inteligencia emocional en 

estudiantes de las carreras de Psicología de las universidades de Cuenca-Ecuador a partir de 

la validación del WLEIS-S, período 2020-2021, de donde se tomó N=248 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Cuenca. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de 

IE de Wong y Law (WLEIS-S) y la Escala de Felicidad de Lima de Alarcón (EFL). Como 

resultado se obtuvo la descripción de la Inteligencia Emocional y su influencia sobre la 

felicidad en los estudiantes de Psicología, lo cual sirve para favorecer la formación profesional 

de los psicólogos e incentivar nuevas investigaciones en relación con este tema. 

Palabras clave:  inteligencia emocional, felicidad, habilidades, estudiantes de 
psicología 
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Abstract 

Emotional intelligence is a set of skills that allow people to generate new abilities that are 

important when establishing healthy interpersonal relationships. In addition, it encourages the 

development of defense mechanisms that allow mental health professionals, face situations 

with elevated emotional demands. On the other hand, Happiness involves levels of 

satisfaction, positive thought and trust. It is important to understand that Emotional Intelligence 

produces emotional stability and personal, social and work welfare in people, which leads to 

levels of fulfillment and happiness, improving their quality of life. According to the above 

information, this research was proposed as a general objective to determine the relationship 

between Emotional Intelligence and Happiness among Psychology School students from the 

University of Cuenca during the season 2020-2021. The study had a quantitative approach, 

non-experimental, cross-sectional, retrospective design and correlational scope. We worked 

with the Emotional Intelligence project database in students from the Psychology majors of 

Universities of Cuenca-Ecuador, from the validation of the WLEIS-S in the 2020-2021 time 

period, from which a sample of 248 students from the University of Cuenca was taken. The 

applied instruments were the Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) and the 

Lima de Alarcón Happiness Scale (EFL). As results, the description of Emotional Intelligence 

and its influence on Happiness in Psychology students was obtained, which serves to promote 

professional psychologists training and boost new research related to this topic. 

Keywords: emotional intelligence, happiness, skills, psychology students  
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Fundamentación teórica 

Origen y definición de Inteligencia  

Etimológicamente, la palabra inteligencia proviene del latín inteligere, compuesto de intus 

(entre) y legere (escoger), lo que implica que ser inteligente, es elegir la mejor opción entre 

las que se presentan para resolver un problema. A partir de ello, el concepto tradicional de 

inteligencia es poseer elevados resultados en la medición del cociente intelectual y la habilidad 

en las áreas lógico-matemáticas y lingüísticas. Sin embargo, cabe mencionar que esta 

definición no se muestra útil en la actualidad, debido a que una buena inteligencia cognitiva 

no garantiza el crecimiento profesional y tampoco asegura el éxito en la vida cotidiana o 

personal, mucho menos la felicidad (Belmonte, 2013). 

Por otro lado, las autoras Muyulema y Mora (2020) explican que la inteligencia proviene de 

los términos logos y nous, entendiendo logos como unir, juntar, decir y nous como pensar, 

reflexionar y percibir. Asimismo, denotan que dicho término también se deriva del latín 

intelligentia-ae que se traduce como conocer o comprender. De esta manera se llega al 

consenso de que la “inteligencia es un constructo que se sustenta en el comprender, conocer 

y concientizar una situación o hecho” (p.12). 

Durante el desarrollo de la Psicología como ciencia, la inteligencia ha sido uno de los 

elementos más estudiados, ya que se considera que contiene aspectos cognitivos que indican 

generar importantes procesos de aprendizaje y evolución del ser humano, promoviendo en él 

un estado de bienestar personal, familiar, social y académico. En un principio, Vernon (1950, 

citado por Martín, 2007) estima que la concepción de dicho vocablo refleja los presupuestos 

de la cultura intelectual, por lo que indica que: 

En primer lugar ‘inteligencia’ lleva implícito el significado de habilidad innata, algo que 

el niño hereda de sus antepasados a través de los genes y que determina el 

desarrollo mental del que va a ser capaz. Se trata de sus posibilidades para aprender 

en cuanto distintas de los conocimientos adquiridos o destrezas. Pero en segundo 

lugar el vocablo inteligencia también se utiliza para referirse a un niño o a un adulto 

que es listo, rápido para captar, que comprende y razona bien, que es mentalmente 

eficaz. Un tercer significado de inteligencia es el de edad mental o puntuación en CI 

obtenida en cualquiera de los tests de inteligencia ampliamente utilizados. (p. 236) 

Posteriormente, desde el enfoque científico se destacan cinco teorías sobre inteligencia, que 

son: la psicométrica, caracterizada por cuantificar y ordenar las habilidades intelectuales con 

base en pruebas estandarizadas; la biológica, fundamentada en la teoría de la evolución de 

Charles Darwin, que trata sobre la diversidad de especies, propiedades biológicas, 

predisposición genética y raza; del desarrollo, entendida como una forma de equilibrio por 

medio de la interacción ambiente-genética; modelo de inteligencias múltiples, potencia las 
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características biológicas y psicológicas que se activan para resolver problemas, por ello se 

distinguen nueve tipos de inteligencias con funciones específicas en la vida de las personas; 

y finalmente la teoría de IE, comprendida como un conjunto de habilidades que se basan en 

el uso adaptativo de las emociones y su aplicación al pensamiento; las emociones no solo 

ayudan a resolver problemas, sino que facilitan la adaptación al entorno (Villamizar y Donoso, 

2013).  

Conforme a lo anterior, la inteligencia ha tenido un proceso de definición complejo y se 

considera como fundamental en el desarrollo vital de la especie humana. Actualmente se 

entiende a la inteligencia como la habilidad de relacionar conocimientos que poseen los 

individuos para sobrellevar las diferentes situaciones que se les plantea en la vida cotidiana 

(Belmonte, 2013). De esta manera se considera a la inteligencia como una habilidad mental, 

misma que se desarrolla con la edad y la experiencia (Arias y Giuliani, 2014).  

En definitiva, hasta hace algún tiempo atrás se ha sobreestimado la inteligencia cognitiva de 

los seres humanos, debido a que se han priorizado los aspectos intelectuales y académicos 

por sobre los aspectos emocionales o sociales que también son parte del entorno de los 

individuos. Sin embargo, es cada vez mayor la evidencia científica que se acumula acerca de 

este tema y se ha demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para 

asegurar el éxito en diferentes áreas de la vida, ya que la parte emocional es base 

fundamental en el desarrollo y bienestar de las personas (Jiménez y López-Zafra, 2009). 

Origen y definición de Emoción 

Históricamente, la razón se ha considerado superior a la emoción, lo que ha impulsado los 

diversos estudios relacionados con la dimensión emocional del ser humano. A partir de los 

años 80, los profesionales en Psicología en el área cognitiva empezaron a estudiar cómo la 

emoción interactúa con el pensamiento y viceversa. Este nuevo campo de investigación 

denominado cognición y afecto y las nuevas teorías de la inteligencia, cuyo mayor exponente 

es Howard Gardner con su Teoría de las Inteligencias Múltiples, prepararon el ámbito para el 

nacimiento de lo que se llamaría IE. Desde entonces la emoción es entendida como una 

respuesta automática que facilita la adaptación del individuo de acuerdo con la actividad 

cognitiva (Salovey y Mayer, 1990). 

La palabra emoción proviene del verbo latín moveré, que significa mover, lo cual se refleja no 

sólo como mecanismos adaptativos durante el proceso evolutivo del ser humano, sino también 

como elementos que transmiten algún tipo de conocimiento sobre el mundo, generando la 

habilidad de potenciar el razonamiento por medio de lo emocional. Desde esta perspectiva, 

se logra conocer el principal soporte psicofisiológico emocional, ubicado en el sistema límbico 

y en el córtex prefrontal, el cual permite entender la emoción como una función adaptativa que 
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puede influenciar en el pensamiento y a su vez puede ser regulada cognitivamente y sienta 

las bases para un uso inteligente de las emociones (Belmonte, 2013).  

A partir de esa información, se resalta la importancia de las emociones en la habilidad 

cognitiva, siendo posible considerar sus cualidades positivas y aprovecharlas para direccionar 

el pensamiento y el comportamiento humano. Es por ello que, actualmente ya no se considera 

que la experimentación de emociones sea irracional y pasiva, sino que se cree en la 

posibilidad de que su adecuado manejo o dominio puede garantizar el bienestar. El estudio 

de las emociones representa un importante campo para el área de la Psicología, teniendo en 

cuenta que cada vez son más cercanas las explicaciones sobre el comportamiento sano y 

patógeno de los individuos, aceptando que pueden llegar a manejar sus emociones de manera 

inteligente, lo cual despliega toda una teoría fundamentada desde un modelo de habilidad 

(Suárez y Wilches, 2015).  

Por otro lado, los autores Cazalla-Luna y Morelo (2014) consideran que la emoción es la 

evaluación de una situación y causa específica, y se caracteriza por una menor duración 

temporal y una mayor intensidad afectiva que los estados de ánimo, así como por una 

tendencia de acción, además de tener un contenido cognitivo claro. Asimismo, la emoción 

tiene una función informativa, ya que le indica al organismo como está y cómo se relaciona 

con el medio, con el objetivo de orientar la reacción. Según Stincer y Monroy (2012) la 

definición de emoción incluye también las acepciones de naturaleza fisiológica o somática y 

aquello que proviene de las áreas cognitivas del ser humano. 

Avanzando hacia una definición de emoción más concreta, Belmonte (2013) indica que este 

constructo es un conjunto de interacciones entre los factores subjetivos y objetivos, que son 

mediados por sistemas neurales y hormonales, generando sentimientos, procesos cognitivos 

(lo que indica una relación cognición-emoción) y ajustes fisiológicos, que producen una 

conducta expresiva cuya finalidad es la adaptación. El autor apunta a que el mundo emocional 

es sobre todo un mundo de acciones que llevan a cabo nuestros cuerpos (expresiones 

faciales, posturas, síntomas viscerales y cambios internos). Además, logra identificar tres 

funciones que todas las emociones deben cumplir: la función adaptativa, que prepara al 

organismo para la acción; la función social, que permite la comunicación del estado de ánimo; 

y la función motivacional, que facilita y dirige la conducta motivada. 

Es por ello que, el estudio de los procesos mentales desde lo emocional permite el 

desenvolvimiento de constructos teóricos en torno al potencial humano, el cual proporciona 

un bienestar subjetivo en el individuo. Frente a este hecho, surge la Psicología Positiva, y con 

ella nace la teoría de la IE con el fin de indagar los componentes positivos e individuales de 

los seres humanos: las habilidades interpersonales y comunicacionales, estrategias de 

afrontamiento, autoconocimiento de emociones y regulación de éstas, entre otras. El 
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aprendizaje y desarrollo de estas habilidades y habilidades induce a que la persona sea 

emocionalmente inteligente, lo que le hace capaz de mantener un bienestar subjetivo alto, 

llevándolo a un estado de felicidad (Muyulema y Mora, 2020). 

Inteligencia Emocional 

Según los psicólogos Mayer y Salovey (1990) la IE es la habilidad de regular sentimientos y 

emociones propias, así como percibir las de los demás, de comprender y discriminar entre 

estos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la conducta. Además, con base 

en este concepto y las aportaciones de la neuropsicología que se desarrollaba en esa época, 

crearon un modelo dirigido al estudio de dichos procesos emocionales, el cual consta de 

cuatro habilidades esenciales: 1) Percepción Emocional, entendida como la habilidad para 

percibir las propias emociones y las de los demás, así como detectarlas en producciones 

artísticas y otros estímulos; 2) Asimilación Emocional, comprende la habilidad para generar, 

aplicar, sentir y reconocer las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o 

manifestar otros procesos cognitivos; 3) Comprensión Emocional, habilidad para entender la 

información provista por las emociones, cómo estas se combinan y saber inferir sobre sus 

significados; y 4) Regulación Emocional, que constituye la habilidad para manejar, modificar 

y gestionar las propias emociones, lo que promueve el crecimiento personal (Mayer y Salovey, 

1995). 

En consecuencia, estos autores denominaron a este conglomerado como Modelo de 

habilidades, con el que plantean que la IE se relaciona con la habilidad de examinar, 

reflexionar e identificar cómo las emociones pueden guiar y mejorar el pensamiento (Mayer y 

Salovey, 1997, citados en Fernández-Berrocal y Extremera, 2015). El modelo está centrado 

en la habilidad de percibir, comprender y gestionar la información que proveen las emociones, 

teniendo consciencia de que esta facultad involucra la actuación tanto de sistemas 

emocionales como cognitivos para su razonamiento (Mestre y Fernández, 2007).  

A raíz de esta propuesta, se han desarrollado otros modelos que plantean un acercamiento 

más amplio e interdisciplinar de la IE, en los que se incluyen interacciones entre aspectos de 

la personalidad, habilidades socio-emocionales, motivaciones y otras habilidades cognitivas, 

como es el caso del modelo de rasgos o modelo mixto de Goleman y Bar-On, (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2015) en los que se establece que la IE es más compleja puesto que 

abarca procesos de razonamiento cognitivo.  

Teniendo en cuenta estos vínculos entre factores emocionales y mentales y el concepto 

expuesto anteriormente sobre la IE, se deduce que esta habilidad incorpora múltiples 

elementos de la conducta, no solo emociones y sentimientos, sino también las diversas 

interconexiones que se constituyen entre determinadas áreas subcorticales y corticales del 

cerebro (Rosenbaum, 2016). Desde este punto de vista, la IE instaura una interacción 
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cognitivo-afectiva, con el fin de lograr la adaptación del individuo a su medio, dotándolo de 

habilidades, habilidades y competencias que benefician y posibilitan este proceso. El 

desarrollo de estas facultades es un componente clave para descifrar el funcionamiento del 

sujeto en todas las áreas vitales (Jiménez y López-Zafra, 2009).  

Respecto a este tema, en el Ecuador se han realizado trabajos relacionados con la IE y 

aspectos como el entorno laboral y educativo, enfocados en elaborar talleres de motivación, 

empoderamiento, asertividad y adaptación, dirigidos al personal de diferentes empresas y a 

estudiantes; también se han ejecutado propuestas de estrategias de resolución de conflictos 

o habilidades de IE vinculadas con el liderazgo (Vallejo, 2014). Este hecho deja en evidencia 

que el interés principal de las investigaciones se sustenta en el factor funcional y productivo 

en cuanto a parámetros de rendimiento de las personas dentro de estos dos ámbitos.  

Adicionalmente, cabe mencionar que a nivel nacional también se han elaborado guías para el 

desarrollo de la IE en estudiantes de primer año de Educación Básica (Vaca, 2012); acerca 

de la relación entre IE y el rendimiento académico en niños de séptimo de básica (Meza, 2010) 

e investigaciones con estudiantes de bachillerato y universitarios, incluyendo al personal 

docente. Todos estos trabajos acerca de las habilidades de percepción y aplicación de las 

emociones buscan destacar la importancia de la IE durante la formación educativa de los 

sujetos, proponiendo medios que integren esta habilidad como un recurso significativo dentro 

de las instituciones para visualizar de forma más integral las aptitudes de los estudiantes 

(Vallejo, 2014).  

En este orden de ideas, se puede identificar que el desarrollo de la IE debe considerarse como 

una prioridad desde las primeras etapas de escolarización, puesto que el ámbito educativo es 

una de las principales instancias donde se da lugar a la socialización y, por ende, también es 

importante que las personas, desde edades tempranas, sepan identificar, comprender, usar y 

regular sus emociones, con el fin de que en su adultez sepan practicar habilidades socio-

emocionales adaptativas que promuevan la iniciación y mantenimiento de relaciones sanas, 

lo cual también involucra el nivel de satisfacción con su estilo de vida, calidad de vida y su 

Felicidad. 

Felicidad desde la Psicología Positiva  

La Psicología Positiva constituye un enfoque relevante en la actualidad cuando se habla de 

felicidad, pues se centra en “potenciar y descubrir fortalezas del ser humano, con la finalidad 

de estabilizar habilidades de interacción, organización y manejo emocional” (Muyulema y 

Mora, 2020, p. 2). Este modelo fue propuesto en 1998 por Martin Seligman, quien resalta en 

su teoría los aspectos positivos de los seres humanos y sostiene que esta rama corresponde 

a una esfera elemental para el abordaje de las emociones, su funcionamiento y consecuencias 

en otras áreas psicológicas (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009).  
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La felicidad es un constructo que se define como la combinación de factores afectivos 

positivos y negativos y de la satisfacción de vivir (Lyubomirsky et al., 2005), integrando 

aspectos tanto genéticos como sociodemográficos. El término proviene del latín felicitas, que 

quiere decir “fértil”, refiriéndose a un estado de ánimo subjetivo que constituye el logro de algo 

(De los Ríos, 2016). La construcción de esta noción se remonta a los años 340-270 a.C., 

cuando Epicuro planteó la premisa de que la felicidad no puede conseguirse en una vida 

disoluta, ni en la riqueza, ni en materias que generen dependencia, ya que en el intento de 

cuidar las posesiones la persona no puede ser feliz; de esta manera, este filósofo sostiene 

que la felicidad reside en la ausencia de perturbación y en lograr la paz interior (Moncayo, 

2019). 

En la misma línea, Aristóteles concibe a la felicidad como un logro que solo puede conseguirlo 

el hombre virtuoso, pues su voluntad tiene una disposición constante por el bien, lo que le 

lleva a ser feliz teniendo en cuenta su tendencia hacia placeres humanos y a huir de eventos 

dolorosos de forma moral; sin embargo, aquel individuo que sea esclavo de su naturaleza 

instintiva y ceda a placeres de tipo reprochables, será un hombre inmoral y corrupto que no 

podrá acercarse a la felicidad (Moncayo, 2019). Con esto, la filosofía aristotélica dispone a 

este concepto como la facultad de los sujetos para emplear sus virtudes a favor de la 

consecución de objetivos que les permita establecer un estado de satisfacción libre de 

turbaciones intra e interpersonales, o en términos aristotélicos, lograr el eudemonismo.  

De acuerdo con lo anterior, se puede definir la felicidad como el grado de complacencia de 

una persona respecto a su vida, abarcando componentes afectivos y vivencias placenteras 

(De los Ríos, 2016). En consecuencia, se comprende que los seres humanos consiguen 

experimentar la felicidad cuando alcanzan sus metas o al momento de resolver problemas a 

los que se enfrentan en la vida diaria, caso contrario, se dará lugar a la frustración, lo que 

quiere decir que se producirá una perturbación en el estado de ánimo.  

Por otra parte, Lyubomirsky et al. (2005) plantean que la felicidad consiste en la inclusión de 

aspectos genéticos, circunstanciales y psicológicos tales como las motivaciones y las 

actitudes. Desde esta perspectiva, los genes integran el 50% de las características 

personales, intensidades afectivas y temperamentales; las situaciones se ven relacionadas 

con aspectos sociodemográficos como la edad, el sexo, nivel económico o la raza, suponiendo 

el 10% de la composición individual. También se encuentra la actividad intencional, la cual  

incluye prácticas en las que las personas deciden involucrarse voluntariamente, aportando el 

40% restante. Cabe señalar que estas determinantes pueden gestionarse aplicando 

habilidades que pueden desarrollarse en el transcurso del ciclo vital para que los sujetos 

alcancen sus objetivos y sean capaces de resolver problemas. 
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En consecuencia, debido a la necesidad evolutiva del ser humano por encontrar la plenitud y 

el sentido de la vida, la Psicología Positiva maneja un enfoque teórico que coloca a la felicidad 

como un fenómeno académico y sociocultural que requiere ser considerado como foco de 

estudio (Medina, 2019). En el mismo orden de ideas, Fernández-Berrocal y Extremera (2015) 

señalan que: 

… la Felicidad es el resultado directo de nuestras acciones. Pero no todas nuestras 

acciones y nuestros esfuerzos son igual de afortunados para alcanzar nuestro 

bienestar personal. Los estudiosos sobre las emociones y la IE han tratado de 

esclarecer qué esfuerzos son más inteligentes que otros para descubrir y mantener 

la Felicidad. (p. 218)  

Desde otra perspectiva, Seligman (2003) manifiesta que la felicidad también se relaciona con 

el optimismo, pues contempla que esta cualidad permite que las personas interpreten los retos 

de la vida como problemas pasajeros, controlables e inherentes a las experiencias. Además, 

el autor expresa que una vida feliz consiste en emplear estrategias de afrontamiento 

adaptativas todos los días, con el fin de alcanzar una felicidad genuina, alta en gratificación. 

Por el contrario, las personas que no aplican estas dos características y creen que sus 

problemas serán permanentes, no podrán controlar las situaciones que requieren de una 

actitud resiliente, perturbando su estado de ánimo.  

Según el mismo autor, la felicidad además es un hábito que las personas pueden aprender y 

desarrollar en el transcurso de la vida, en áreas como la educación, el trabajo, las relaciones 

sentimentales y las dinámicas familiares. Se trata entonces de potenciar las propias 

habilidades individuales, con el fin de prosperar sin necesidad de compararse con los demás. 

Por lo tanto, el bienestar que produce la aplicación de las propias competencias radica en la 

autenticidad (Seligman, 2003). De este modo, la Psicología Positiva concibe la felicidad como 

un logro esencial para las personas, ya que se relaciona con la salud mental y física 

considerando el contexto sociocultural, lo que proporciona una estabilidad integral 

(Lyubomirsky, King y Diener, 2005). 

Por otro lado, Auné et al. (2017) mencionan que la felicidad estaría compuesta por factores 

cognitivos, los cuales engloban sucesos positivos que surgen de la interacción con el entorno; 

componentes afectivos, mismos que depende directamente de las experiencias personales; y 

por elementos conductuales que hacen referencia a las manifestaciones comportamentales 

(verbales y no verbales) o intencionales de la persona. Por otra parte, Alarcón (2006) define 

a la felicidad como:  

Un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo 

en posesión de un bien anhelado y que presenta las siguientes propiedades: a) un 

sentimiento de satisfacción que vivencia una persona, y sólo ella, en su vida interior; 
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subjetivando e individualizando la Felicidad; b) el hecho de ser un “estado” de la 

conducta, alude a la estabilidad temporal y puede ser duradera, pero, a la vez, 

perecible; c) la Felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz en tanto se 

posee el bien deseado, el objeto anhelado es el que produce la Felicidad de una 

persona; d) el bien o bienes que generan la Felicidad son de naturaleza variada 

(materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.); e) no se 

descarta que en un tiempo histórico y en una socio-cultura determinada las 

aspiraciones colectivas pueden coincidir en desear algún bien o bienes. (p.101) 

Con todo lo anterior, se entiende que felicidad es un sinónimo de bienestar, satisfacción, de 

un estado afectivo positivo y, para muchos, también puede aludir a un buen vivir. Al mismo 

tiempo, se destaca que para lograr este cometido es necesario emplear habilidades propias 

desde la subjetividad que harán que las personas consigan cumplir sus metas. Por tal motivo, 

considerando que la felicidad puede formarse, requiere también del manejo de una conciencia 

socio-emocional para poder dar lugar a relaciones interpersonales saludables, desde la 

comprensión de emociones, la comunicación, la resolución de problemas y otras habilidades 

sociales. En este sentido, la Psicología Positiva y la IE centran su atención en el bienestar del 

ser humano por medio del estudio de las emociones (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). 

Inteligencia Emocional y Felicidad 

La confluencia entre la IE y la Felicidad desde la Psicología Positiva permite observar la 

facultad del sujeto para procesar la información afectiva provista por las emociones, tanto 

básicas como complejas, positivas como negativas, y su importancia al momento de enfrentar 

los retos de la vida cotidiana (Fernández-Berrocal y Extremera, 2010). De este modo, el 

desarrollo conjunto de la gestión de las emociones propias y otras habilidades como la 

empatía, asertividad, resiliencia, etc., permitirá una visión cognitiva que integre componentes 

positivos y negativos, lo que conducirá a una vida plena.  

Además, Fernández-Berrocal et al. (2011, citados en Fernández-Berrocal y Extremera, 2015) 

demuestran que las facultades desarrolladas por la IE “tiene un efecto directo sobre la felicidad 

y el bienestar controlando variables de personalidad e, incluso, utilizando diseños 

prospectivos” (p. 226). Este estudio se realizó dentro del plazo de siete semanas, en el que 

se consideró la correlación entre la IE y los niveles de felicidad, utilizando el TMMS como 

instrumento de evaluación. El fruto de esta indagación pone en manifiesto que los niveles de 

IE repercuten sobre el grado de felicidad del grupo control (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2005).  

De acuerdo con el estudio de Muyulema y Mora (2020), se demostró que se conserva una 

relación lineal significativamente positiva y proporcional entre los niveles y dimensiones de IE 

y factores de felicidad. En dicha investigación los resultados indican que los estudiantes 
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próximos a graduarse en Psicología se encuentran en niveles adecuados de IE y felicidad; sin 

embargo, también se presentan estudiantes que puntúan niveles bajos en estas variables. 

Según Sin y Lyubomirsky (2009, citados en Fernández-Berrocal y Extremera, 2015) el 

inusitado fruto del nexo entre la IE y la felicidad será capaz de sustentar programas y modelos 

desde la Psicología Positiva que, a partir de la preparación de habilidades para percibir, 

comprender y regular las propias emociones, las personas “podrían estar en mejor disposición 

para minimizar el impacto potencialmente negativo de los eventos estresantes y, por tanto, 

podrían cultivar más emociones positivas” (p. 227). En otras palabras, al integrar habilidades 

socio-emocionales dentro de los programas y modelos de Psicología Positiva, facilitan al 

sujeto alcanzar una vida óptima.  

Asimismo, la conciencia de las propias emociones y las de los demás ayuda a las personas a 

encontrar el bienestar, focalizando la atención en su crecimiento, mas no en experiencias 

disipadas. De esta manera, las habilidades de IE propuestas apoyan el entendimiento, 

establecimiento y mantenimiento de las relaciones sociales, organizando las respuestas 

conductuales de forma adaptativa, desde la integración cognitivo-afectiva que concluyen en 

el alcance de la felicidad. 

En definitiva, es notable que la IE y la felicidad son elementos esenciales en el 

desenvolvimiento de las personas dentro de sus diferentes contextos. Además, es necesario 

destacar que estos dos factores pueden ser aprendidos mediante estrategias que potencien 

las facultades expuestas en el modelo de habilidades propuesto por Salovey y Mayer, las 

cuales pueden abordarse desde los primeros años de vida con el fin de que en la adultez las 

personas tengan competencias emocionales que les permite instaurar relaciones nutricias con 

el fin de conseguir los anhelos que se formulan y así poder ser más felices. 

De acuerdo con lo mencionado, el Modelo de habilidades concibe a la IE como una inteligencia 

auténtica, basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación al pensamiento. 

Desde esta perspectiva, las emociones permiten resolver problemas y favorecen la 

adaptación al entorno, por lo que, se considera a la IE como una habilidad centrada en el 

procesamiento de la información emocional, que equipara las emociones y la cognición, 

fomentando que los individuos utilicen las emociones para promover el razonamiento más 

efectivo, es decir, pensar de forma más inteligente sobre la vida emocional (Mayer y Salovey, 

1997, citados en Fernández-Berrocal y Extremera, 2015).  

Considerando todo lo anterior, para los fines de este estudio se tomó la base de datos del 

proyecto de investigación IE en estudiantes de las carreras de Psicología de las universidades 

de Cuenca-Ecuador a partir de la validación del WLEIS-S, período 2020-2021, mismo en el 

que se emplearon la Escala de IE de Wong y Law (WLEIS-S) y la Escala de Felicidad de Lima 

(EFL). En primer lugar, la escala WLEIS-S, versión adaptada al español por Extremera, Rey 
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y Sánchez (2019), tiene por objetivo medir la IE por medio de cuatro dimensiones: 1) 

intrapersonal; 2) interpersonal; 3) asimilación y 4) regulación emocional. Por otro lado, el 

objetivo de la EFL, realizada por Alarcón (2006) mide los niveles de felicidad por medio de 

cuatro factores:1) sentido positivo de la vida (vacío existencial); 2) satisfacción con la vida 

(alcance de objetivos); 3) realización personal (autosuficiencia) y 4) alegría de vivir 

(experiencias positivas). 

Por último, cabe mencionar que luego de una exhaustiva revisión bibliográfica en páginas 

como Dialnet, Redalyc, Scielo, EBSCO, bibliotecas de Ecuador, biblioteca digital de la 

Universidad de Cuenca, ScienceDirect o Research Gates, se han encontrado pocos 

resultados de investigaciones a nivel local que contengan objetivos similares a los de este 

trabajo. Por tanto, la presente investigación y los instrumentos empleados dentro de esta 

permitieron obtener datos actualizados sobre el tema en cuestión desde los constructos que 

se evalúan, de tal manera que contribuye en el descubrimiento de una relación o no entre las 

variables de IE y Felicidad en estudiantes de Psicología. 

Justificación 

De acuerdo con todo lo anterior, la presente investigación fue motivada por obtener 

conocimientos acerca de la existencia de una relación entre IE y Felicidad en los estudiantes 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. Este asunto es de interés debido 

a que, al obtener resultados de relación proporcionalmente directa entre las variables 

expuestas, se visualiza la importancia de brindar estrategias a los estudiantes que fomenten 

el desarrollo de la IE y con ello incrementen los niveles de felicidad, lo que involucra bienestar 

a nivel físico, psicológico y social.  

Esta investigación es pertinente ya que es de suma importancia que los profesionales de la 

salud mental cuenten con habilidades socioemocionales adaptativas debido a que tienen un 

impacto significativo sobre los pensamientos y el comportamiento. A partir de la consciencia 

de las emociones propias y de la valoración de las de los demás, es posible desarrollar nuevas 

aptitudes, como por ejemplo la empatía o la escucha activa, útiles para el ejercicio de la 

Psicología y el manejo de diversos síntomas. Desde esta perspectiva, los psicólogos estarán 

preparados para a su vez potenciar la IE de sus usuarios, lo cual también tendrá un impacto 

sobre la felicidad de los individuos.  

Existe diversidad de estudios que relacionan la IE con variables como el estrés, la ansiedad, 

la depresión, rendimiento académico, etc., cuya población son estudiantes a nivel general, y 

hay pocos trabajos sobre la relación entre IE y Felicidad específicamente en profesionales en 

formación de la salud mental. Por ello, esta investigación es oportuna para obtener datos 

actualizados a nivel local acerca del vínculo entre dichas variables en los estudiantes de 

Psicología. Por lo tanto, el estudio brinda información actual y valiosa al describir de manera 
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independiente los componentes de la IE y el constructo de felicidad, seguido de los efectos 

positivos del manejo de las emociones, lo que permite procesar la información del exterior 

desde el área afectiva y así proponer soluciones a las diferentes adversidades de la vida en 

busca de alcanzar el bienestar.  

Los beneficiarios directos del estudio fueron los estudiantes de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Cuenca, debido a que se socializó con ellos los resultados de la 

investigación, lo que apoya su aprendizaje respecto al tema, enriqueciendo su preparación 

profesional. De este modo, se potencializan los factores psicológicos y sociales que permiten 

generar bienestar en todos los ámbitos de sus vidas. Por otro lado, los beneficiarios indirectos 

son los usuarios de los profesionales de la salud mental, que ejercen o que están por concluir 

sus estudios, ya que estos últimos cuentan con preparación adecuada y robusta, 

permitiéndoles brindar atención psicológica proporcional a la situación de cada paciente; así 

también, los usuarios pueden adquirir las habilidades que se desarrollan a partir de la IE y 

ponerlas en práctica en el afrontamiento y mejora de sus problemáticas, aumentando su 

optimismo y bienestar integral. 

Este trabajo es factible porque cuenta con la aprobación de las autoridades de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Cuenca y con la autorización de los miembros del proyecto 

de Inteligencia emocional en estudiantes de las carreras de psicología de las universidades 

de Cuenca-Ecuador a partir de la validación del WLEIS-S, período 2020-2021, para el uso de 

la base de datos, a fin de realizar esta investigación. Además, este estudio responde a la 

quinta línea de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, que 

corresponde a la salud mental en el ciclo de vida, pues apunta a generar conocimiento sobre 

el bienestar del ser humano y aquellas situaciones que ponen en riesgo su comportamiento y 

salud mental. Los aportes que se generen desde esta línea estarán enfocados tanto en los 

aspectos biológicos, conductuales y elementos de la psicología positiva. En consecuencia, se 

podrán establecer proyectos para la prevención de trastornos y promoción de salud mental.  

Otra de las características que hacen de este trabajo viable, es que se dispone de una base 

de datos depurada que se ajusta a los objetivos de esta investigación, ya que contiene los 

resultados de las escalas WLEIS-S y de la Escala de Felicidad de Lima, mismas que han sido 

validadas y estandarizadas a nivel internacional y nacional; mediante el paquete estadístico 

para las Ciencias Sociales, SPSS, se calculó el coeficiente r de Pearson para determinar la 

relación entre las variables de esta investigación. Cabe mencionar que las conclusiones serán 

expuestas a las autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca.  

Planteamiento del problema 

Según Augusto-Landa, et al. (2011) la relevancia del estudio de IE se sustenta en la gran 

influencia que tiene en distintos campos del entorno, tales como: el bienestar subjetivo o 
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personal y laboral, la autoeficacia y el locus de control, la solidez de las relaciones familiares, 

el ajuste socio-escolar de los estudiantes, la competencia social, la salud mental y la felicidad, 

entre otros elementos. Asimismo, entienden a la IE como un buen predictor del funcionamiento 

individual y social del sujeto, por lo que el no poseer habilidades de IE genera en los sujetos 

bajos niveles de satisfacción y un mayor riesgo de desajuste emocional, llevándolo a la 

infelicidad.  

Además, se ha encontrado que las personas que tienen un óptimo desarrollo de la IE tienden 

a deslindarse de tener conductas de riesgo como el consumo de sustancias psicotrópicas; 

mientras que índices bajos se relacionan con el consumo de diversas drogas, legales o 

ilegales, como forma de regular sus emociones, suponiendo distorsiones de pensamiento al 

asumir que estas conductas ayudarán a sobrellevar los estados emocionales aflictivos. 

Además, los estudios realizados acerca de la IE demuestran la pertinencia de diseñar guías 

de intervención y aprendizaje de potencialidades cognitivas y afectivas que promuevan el 

desarrollo de las habilidades socioemocionales (Ruiz-Aranda et al. 2006).  

Las habilidades de manejo emocional pueden indicar la forma de interacción con otras 

personas, de manera positiva o negativa, por lo que, los sujetos que tienen un alto nivel de 

control emocional demuestran mejores interacciones sociales, debido a que expresan 

habilidades como la empatía, mejor reconocimiento de las propias emociones, que influye en 

identificar y comprender las emociones de los demás, lo que les permite adquirir una mayor 

habilidad para intuir diferentes puntos de vista ante diversas situaciones de la vida y problemas 

personales. Al mantener un elevado nivel de percepción sobre los sentimientos propios, los 

individuos son capaces de discernir sus emociones y regularlas en los instantes adecuados. 

Asimismo, presentan menos sentimientos negativos como ansiedad, depresión y malestar al 

experimentar situaciones negativas (Muyulema y Mora, 2020).  

Con respecto a la Felicidad, esta se define como el grado de satisfacción subjetiva que 

experimentan los individuos al momento de conseguir un bien anhelado. También puede ser 

entendida como un sentimiento que experimenta una persona cuando se encuentra en calma 

con su interior, como un estado conductual que enmarca una estabilidad duradera pero que, 

paradójicamente, también es perecible; y supone la tenencia de bienes de diferente índole 

que hacen que la persona se sienta feliz de poseerlas (Alarcón, 2006). De acuerdo con estos 

planteamientos, se contempla que la felicidad puede relacionarse con la IE en un sentido 

proporcional, pues el estado de satisfacción con la vida involucra la práctica de habilidades 

sociales y emocionales que le permitan descubrir sus propias fortalezas, llevándolo finalmente 

a conseguir sus metas.  

Con lo anterior, es preciso reconocer que indagar sobre la IE es relevante puesto que su 

componente afectivo incide significativamente en el comportamiento y bienestar de los 
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individuos. En consecuencia, la Psicología cada vez más se preocupa por integrar la 

validación, comprensión y expresión de las emociones, de tal modo que, tanto profesionales 

como usuarios sean capaces de enriquecer su conocimiento acerca de lo que sienten ante 

diferentes situaciones, cómo gestionar sus respuestas y pensamientos automáticos y cómo 

desarrollar habilidades socioemocionales que permitan mejorar la calidad de sus 

interrelaciones, ayudándolos a ser más felices.  

En consecuencia, esta investigación surge de la necesidad de conocer la importancia de la IE 

y la Felicidad en estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Cuenca que se encuentran próximos a obtener su título, pues es preciso realizar un análisis 

de la relación que hay entre estos dos conceptos a razón de que los profesionales de la salud 

mental necesitan conocer, desarrollar y aplicar las habilidades de IE, tanto para su propia vida 

como para su ejercicio profesional. En este sentido, las personas que reciben psicoterapia 

pueden también psicoeducarse en estas habilidades y con ellas incurrir en un estilo de vida 

más satisfactorio, mejorando su estado de ánimo, sus actitudes y competencias para la 

resolución de problemas y su complacencia con la vida. 

A partir de lo antes expuesto, se pretende responder a las siguientes preguntas de 

investigación: a) ¿Qué tipo de relación existe entre la IE y la Felicidad? b) ¿Cuáles son las 

dimensiones predominantes de IE de los estudiantes de Psicología? y c) ¿Cuáles son los 

factores predominantes de la Felicidad? Para responder a estos cuestionamientos, se plantea 

la siguiente hipótesis: 

Ho: No existe una correlación significativa entre las dimensiones de IE y los factores de 

Felicidad de los estudiantes de Psicología de la Universidad de Cuenca.  

Ha: Existe una correlación significativa entre las dimensiones de IE y los factores de Felicidad 

de los estudiantes de Psicología de la Universidad de Cuenca.  

Finalmente, a partir de dichos cuestionamientos, el objetivo general de la investigación busca 

establecer la relación entre la IE y la Felicidad en estudiantes de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Cuenca, Ecuador, durante el período 2020-2021; así mismo, se fijaron los 

siguientes objetivos específicos: a) identificar el comportamiento de la IE en función de sus 

dimensiones componentes en estudiantes de la Facultad de Psicología; y b) determinar el 

comportamiento de la Felicidad en función de sus factores componentes en estudiantes de la 

Facultad de Psicología. 

Proceso metodológico 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por la recolección de 

datos para probar la hipótesis de que existe una correlación significativa entre las dimensiones 

de IE y los factores de Felicidad de los estudiantes de Psicología a través de la medición 

numérica y el análisis estadístico. Además, en este enfoque se ejecutan instrumentos 
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estandarizados con la finalidad de medir los fenómenos a estudiar. El estudio fue de alcance 

correlacional, ya que midió cada variable por separado, y después se cuantificaron, 

analizaron y establecieron vinculaciones, de forma que las correlaciones se sustentaron en 

una hipótesis; el tipo de diseño fue no experimental, transversal y retrospectivo, debido a 

que las variables no fueron manipuladas intencionalmente, indaga sobre un hecho ocurrido 

en el pasado y la recolección de datos se ejecutó en un lapso de tiempo determinado para 

describir las variables y analizar su incidencia en un momento exclusivo (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). De este modo, se conoció la relación que existe entre las variables de IE 

y Felicidad en los estudiantes de Psicología.  

Contextualización, participantes e instrumentos 

La investigación se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, en la 

ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, Ecuador, dirigida a determinar la relación entre la 

Inteligencia Emocional (IE) y Felicidad de los estudiantes. La población con la trabajó el 

proyecto Inteligencia emocional en estudiantes de las carreras de psicología de las 

universidades de cuenca-ecuador a partir de la validación del WLEIS-S, período 2020-2021 

fue de 926 estudiantes de cuatro universidades de la ciudad de Cuenca; sin embargo, para 

los fines pertinentes de este estudio, se consideró únicamente a los estudiantes 

pertenecientes a la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca N= 248. 

En la Tabla 1, se observan las características sociodemográficas de la población, de la cual 

el 63.3% fueron mujeres y el 36.7% fueron hombres, divididos entre un 75% de estudiantes 

foráneos y un 24.2% de estudiantes locales, todos pertenecientes al rango de adultez 

temprana, en edades de entre 18 a 40 años. También, se contó con la participación de una 

persona de 49 años. Además, la mayoría de la población se encontró en una relación 

sentimental al momento de realizar la investigación, representando el 65.7% y hasta un 31.9% 

afirmó no tener pareja. Respecto a la carrera, la mayoría perteneció a la Licenciatura en 

Psicología 43.5%, seguido por Psicología Clínica 24.6%, Psicología Social 16.1% y finalmente 

por Psicología Educativa 15,7%. 

Tabla 1 
Caracterización de la población 

Variable Indicador N % 

Sexo Hombre 91 36,7 
 Mujer 157 63,3 
 Total 248 100 

Situación sentimental Con pareja 163 65,7 

Sin pareja 79 31,9 

Con pareja ocasional 6 2,4 

 Total 248 100 
Estudiantes foráneos No 60 24,2 

 Si 188 75,8 
 Total 248 100 
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Carrera Ps. Clínica 61 24,6 
 Ps. Educativa 39 15,7 
 Ps. Social 40 16,1 
 Ps. General 108 43,5 
  Total 248 100 

Nota: Elaboración propia 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los participantes de esta investigación fueron quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión: a) estudiantes que pertenecieron a la Universidad de Cuenca durante el periodo 

2020- 2021; y, b) estudiantes que cursaron una carrera en la Facultad de Psicología en el 

periodo 2020-2021. Además, se excluyó a aquellos estudiantes que no firmaron el 

consentimiento informado para la recolección de datos del proyecto. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de datos entre los meses de septiembre 

2020 a febrero 2021 fueron:  

a) Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law (WLEIS-S). Se aplicó su versión en 

castellano, realizada por Extremera, Rey y Sánchez-Álvarez (2019), con el fin de 

explorar las dimensiones de la IE. Esta escala es una medida de autoinforme, 

compuesta por 4 factores y 16 ítems, 4 ítems por cada factor. Usa un formato de 

respuesta de tipo Likert de 7 puntos (desde 1=completamente en desacuerdo, hasta 

7=completamente de acuerdo). Las cuatro dimensiones que explora son: a) la 

percepción y valoración intrapersonal de las propias emociones, b) percepción 

interpersonal de las emociones, c) la asimilación y d) la regulación emocional, cuya 

consistencia interna informada de cada una es, respectivamente: 0,87; 0,90; 0,84 y 

0,83 (Anexo A). 

b) Escala de Felicidad de Lima (EFL). Es una escala de tipo Likert propuesta por Alarcón 

(2006) que evalúa la felicidad percibida por la persona. Está compuesta por 27 ítems 

agrupados en cuatro factores: a) sentido positivo de la vida, b) satisfacción con la vida, 

c) realización personal y d) alegría de vivir. Su formato de respuesta va desde 

1=Totalmente de acuerdo hasta 5=totalmente en desacuerdo, su calificación se divide 

en Muy Baja=24-87; Baja=88-95; Media=96-110; Alta=111-118 y Muy Alta=119-135 

(Anexo B).  

Plan de tabulación y análisis de datos  

Durante la ejecución del proyecto del equipo de investigación, los datos se recolectaron vía 

digital a través de un enlace que comprende la batería de los instrumentos y el consentimiento 

informado. El procesamiento de los datos se dio a través del Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS) versión 25.0. Además, se realizó un análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio para convalidar la estructura inicial mediante el Software AMOS 22.  
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Para la presente investigación se utilizaron exclusivamente los datos correspondientes a los 

estudiantes de Psicología de la Universidad de Cuenca, siendo N=248. El análisis de la 

información se llevó a cabo mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS) para determinar la relación que existe entre las variables de investigación. Para los 

fines de este estudio, se calculó el coeficiente de correlación r de Pearson, debido a su alcance 

correlacional. 

Consideraciones éticas 

Para este estudio, se tomó la base de datos que fue elaborada dentro del proyecto de 

investigación denominado Inteligencia emocional en estudiantes de las carreras de Psicología 

de las universidades de Cuenca-Ecuador a partir de la validación del WLEIS-S, período 2020-

2021. La investigación no representó ningún tipo de riesgo puesto que se contó con la 

participación libre y voluntaria de los estudiantes, lo cual fue constatado en el consentimiento 

informado con el modelo del extinto Comité de Bioética en Investigación del Área de la Salud 

(COBIAS) de la Universidad de Cuenca, mismo en el que el equipo de investigación tuvo en 

cuenta los respectivos requerimientos éticos.  

Por otro lado, cabe señalar que la información provista se manejó en absoluta discreción y 

confidencialidad, salvaguardando la identidad y los derechos de los participantes al no permitir 

que la información sea difundida o utilizada con fines lucrativos. Con base a estas medidas, 

se llevaron a cabo los siguientes principios éticos para garantizar los derechos de cada 

participante: Principio A: Beneficencia y no maleficencia en el uso de datos; Principio B: 

Fidelidad y responsabilidad para con la investigación; Principio C: Integridad y honestidad en 

el proceso; Principio D: Justicia y Principio E: Respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas.  

Además, es preciso indicar que los autores intelectuales del proyecto citado autorizaron 

ocupar sólo los datos de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Cuenca. No se podrá utilizar la base de datos por una o un autor/a sin el consentimiento del 

otro, ni para presentación en eventos, ni para publicación. Para evitar conflictos de interés, las 

autoras declaran que todas las ideas, opiniones y contenidos son de su exclusiva 

responsabilidad. Finalmente, en el caso de gestionar una publicación del presente trabajo, el 

Mgtr. William Ortíz, la Dra. Isis Pernas y el equipo de investigación del proyecto anterior, 

tendrán derecho a participar de la autoría de este estudio. 

Presentación y análisis de los resultados 

En respuesta a los objetivos de investigación, en el presente apartado se presentan los 

resultados obtenidos respecto a la IE y la Felicidad de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Cuenca. En primer lugar, se analiza el comportamiento de las 
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dimensiones de cada variable, así como su tendencia de crecimiento para, en segundo lugar, 

dar respuesta a las relaciones planteadas, tanto de las variables como de sus dimensiones.  

Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Los resultados sobre la IE demuestran que los estudiantes tienden a altos niveles. En efecto, 

la media global de M=20.14 supera ampliamente el punto medio de la escala. En 

concordancia, el análisis de frecuencias arroja que, en la dimensión intrapersonal, el 98% se 

encuentra en el nivel muy alto. De manera similar, en la dimensión interpersonal, hasta un 

99.2% se encuentra en el mismo nivel; igualmente, en las dimensiones de asimilación y 

regulación, un 98% y 95% respectivamente se encuentran en el nivel muy alto.  

De acuerdo con estos datos, se obtiene que los estudiantes de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Cuenca se desenvuelven plenamente en todas las dimensiones de la IE. 

Por otro lado, en cuanto a la predominancia de las dimensiones de IE, se determina que las 

dimensiones de asimilación con M=5.44 e interpersonal con M=5.45 son las más 

representativas en función de sus puntos medios; de manera que la dimensión de regulación 

es la más débil (véase tabla 2).  

Desde esta interpretación, se puede percibir que los estudiantes poseen las habilidades 

esenciales del proceso emocional: 1) Percepción Emocional, 2) Asimilación Emocional, 3) 

Comprensión Emocional y 4) Regulación Emocional, mismas que constituyen parte importante 

del crecimiento personal, al igual que de la formación académica que permitirá desarrollar las 

competencias necesarias para su ejercicio profesional (Mayer y Salovey, 1997). Es decir, 

estas habilidades socio-emocionales adaptativas promueven la iniciación y mantenimiento de 

relaciones sanas, lo cual también involucra el nivel de satisfacción con su estilo de vida, 

calidad de vida y su felicidad, entendida como un estado de bienestar.  

Tabla 2 
Comportamiento de las dimensiones de Inteligencia Emocional 

Variable Dimensión Nivel N % Punto medio M DE 

Inteligencia 
Emocional 

Intrapersonal Muy 
bajo 

1 ,4 5.23-5.31 5.31 1.14 

Bajo 2 ,8    

Medio 
bajo 

0 0    

Medio 
alto 

2 ,8    

 Alto 0 0    

 Muy alto 243 98    

Interpersonal Muy 
bajo 

0 0 5.03-5.40 5.45 .87 

Bajo 0 0    

Medio 
bajo 

0 0    
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Medio 
alto 

1 ,4    

 Alto 1 ,4    

 Muy alto 246 99,2    

Asimilación  Muy 
bajo 

0 0 5.19-5.22 5.44 1.14 

Bajo 2 ,8    

Medio 
bajo 

0 0    

Medio 
alto 

0 0    

 Alto 2 ,8    

 Muy alto 244 98,0    

Regulación  Muy 
bajo 

  4.75-4.92 4.86 1.241 

Bajo 4 1,6    

Medio 
bajo 

3 1,2    

Medio 
alto 

2 ,8    

  Alto 2 ,8    
  Muy alto 237 95,6    

Punto medio de la escala total 5.09-
5.17 

 Total  20.14 3.53 

Nota: Elaboración propia 

Por otro lado, se destaca que, a pesar de que todas las dimensiones se encuentran en niveles 

muy altos, las dimensiones de asimilación emocional e interpersonal demuestran 

predominancia en la IE, mientras que la dimensión ulterior es la de regulación emocional. Esto 

concuerda con el estudio de Bacuilima y Vanegas (2020) que señalan que la dimensión de 

asimilación emocional fue la que presentó un nivel más alto en la media, a diferencia de las 

demás dimensiones, en tanto que, la dimensión de regulación emocional fue la que mostró 

menor puntaje. En cambio, Frisancho et al. (2015) muestran en su investigación que existen 

niveles más altos en la dimensión de regulación emocional e intrapersonal. 

En este sentido, Fernadez-Berrocal y Extremera (2009), señalan en su estudio que la 

asimilación emocional es severamente importante en la IE, ya que ayuda a filtrar las 

emociones en diferentes situaciones, de tal forma que implica los procesos cognitivos básicos 

para la solución de problemas y toma de decisiones. Además, esta habilidad propone que las 

emociones actúen de manera positiva sobre el razonamiento y la forma de procesar la 

información. Por otra parte, Brackett, Rivers y Salovey (2011) exponen en su estudio que 

aquellas personas que disponen de asimilación de la información emocional producida por los 

sucesos vitales cotidianos son favorecidas con el desarrollo o fortalecimiento de una 

regulación emocional más adaptativa y de mayores niveles de crecimiento personal y 

bienestar. 
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Factores de Felicidad 

Los resultados respecto a la variable Felicidad determinan que los estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Cuenca tienden a altos puntajes, puesto que la media 

global de M=82.97 supera el punto medio de la escala 67.5 de forma significativa. En 

concordancia, el análisis de los factores revela que el sentido positivo de la vida con una media 

de M=24.61, la satisfacción con la vida M=21.99, la realización personal M=20.40 y la alegría 

de vivir con M=15.96, se encuentran dentro del nivel feliz. Debe mencionarse, que el factor 

sentido positivo de la vida se define como preeminente con M=24.61, seguida por satisfacción 

con la vida, de manera que alegría de vivir se coloca como la más débil (véase tabla 3).  

Otro punto importante, es la concentración de la población en los diferentes niveles de 

Felicidad de acuerdo con sus factores, en donde se evidencia que, en el sentido positivo de 

la vida y la alegría de vivir, existe un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel altamente 

feliz con un 52.8% y 44.04%, mientras que para la satisfacción con la vida y la realización 

personal los puntajes recaen en el nivel feliz con un 52.4% y 51.2% respectivamente (véase 

tabla 3).  

Tabla 3 
Comportamiento de los factores de Felicidad 

Variable Dimensión Nivel N % M DE 

Felicidad Sentido positivo de la vida Infeliz 0 0   

Medianamente feliz 15 6,0   

Feliz 102 41,1 24.61 7.46 

Altamente feliz 131 52,8   

Satisfacción con la vida Infeliz 6 2,4   

Medianamente feliz 43 17,3   

Feliz 130 52,4 21.99 4.06 

Altamente feliz 69 27,8   

Realización personal Infeliz 6 2,4   

Medianamente feliz 76 30,6   

Feliz 127 51,2 20.40 4.11 

Altamente feliz 39 15,7   

Alegría de vivir Infeliz 2 ,8   

Medianamente feliz 28 11,3   

Feliz 108 43,5 15.96 2.65 

Altamente feliz 110 44,4   

Punto medio de la escala total 67.5  Total 82.97 6.42 

Nota: Elaboración propia 

Conforme a los resultados referentes a la predominancia de los componentes de la Felicidad, 

el sentido positivo de la vida y la satisfacción con la vida mantienen prevalencia, lo que 

concuerda con Mendéz-Rizo et al. (2021) que indican en su investigación sobre la felicidad, 

que los factores de sentido positivo de la vida y satisfacción vital se correlacionan 

positivamente con el optimismo, por lo que tienen altos niveles. Por el contrario, Hernández y 
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Carranza (2017) señalan que aun cuando exista significancia de dicha correlación en su 

investigación fue leve.  

En ese marco, Alarcón (2006) explica que el sentido positivo de la vida refleja grados altos de 

felicidad, que incluyen actitudes y experiencias positivas hacia la vida, por lo que, la también 

implica no experimentar estados depresivos profundos. Por otro lado, la satisfacción con la 

vida supone los grados de complacencia alcanzados: la persona cree que está donde tiene 

que estar, o porque se encuentra muy cerca de lograr el ideal de su vida.  

En concordancia con lo anterior, estos dos factores forman parte de la definición básica que 

se plantea de felicidad como un estado de satisfacción plena en posesión de un bien anhelado, 

un deseo, una meta, etc., para la persona, lo cual genera una estabilidad temporal o duradera, 

que determina el bienestar de un estado afectivo positivo dirigiendo al individuo a un buen 

vivir (Alarcón, 2006). 

Correlación entre Inteligencia Emocional y Felicidad 

En cuanto a las correlaciones planteadas entre las dos variables de investigación, se encontró 

que existe una relación estadística proporcional positiva débil entre la IE y la Felicidad, puesto 

que el coeficiente de correlación obtenido de p= .264 es menor a p= .5. Es decir, a medida 

que el nivel de IE crece, el nivel de Felicidad tiende a aumentar de forma débil (véase tabla 

4). 

Tabla 4 
Correlación entre Inteligencia Emocional y Felicidad 

Correlación Coeficiente de 
correlación 

Significancia bilateral 

Inteligencia Emocional y Felicidad  .264 .000 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo con la información revisada, la IE tiene consecuencias directas sobre el grado de 

Felicidad, demostrando una relación lineal que comprende la preparación de habilidades 

socio-emocionales y la ejecución de las mismas dentro de distintos contextos. De esta forma, 

la IE es identificada como un predictor del funcionamiento personal y social con influencia en 

los niveles de satisfacción y bienestar; el no poseer estas habilidades puede generar un 

desajuste emocional, lo que llevará a la infelicidad (Augusto-Landa et al., 2011). 

Respecto a estos resultados de correlación entre IE y Felicidad, Muyulema y Mora (2020) 

demostraron que existe una correlación significativa y directamente proporcional, siendo 

(rs=.637, p< .05). Sus hallazgos coinciden con Pulido y Herrera (2018) quienes concluyeron 

que las dos variables se relacionan de forma que, si incrementan los niveles de felicidad, las 

puntuaciones de IE también ascienden, así también en un sentido negativo. Estas 

determinaciones concuerdan con los análisis realizados por Extremera y Fernández-Berrocal 
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(2004), pues señalan que aquellos individuos que demuestran un elevado nivel de IE, su 

índice de bienestar también será alto. 

Así mismo, Veloso-Besio et al. (2013) concuerdan en que la IE está correlacionada 

positivamente con la satisfacción con la vida y, por ende, con la felicidad total; por lo tanto, 

aquellos individuos que destacan en IE se sentirán más satisfechos con sus vidas y viceversa. 

A este postulado se le suma el aporte de Zamarrón (2006), quien señala que las personas 

que valoran positivamente su vida generarán más emociones positivas en lugar de negativas. 

De modo similar, los hallazgos de Bravo y Urquizo (2016) acerca de las habilidades 

emocionales, concluyen que los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo 

manifiestan niveles adecuados de percepción, comprensión y regulación emocional. Por otra 

parte, la investigación de Lunahuana (2018) realizada en una universidad privada de Perú, 

determinó que apenas el 23% de los estudiantes consiguen puntuaciones altas en IE, 

representando el 54% niveles medio bajos. En este sentido, Cachay et al. (2022) comprenden 

que, cuanto mayor sean la IE y la habilidad social de un individuo, será menos propenso a 

experimentar sentimientos de frustración, agotamiento, ansiedad, estrés, entre otros.  

En esta misma línea, diversas investigaciones encontraron que las bajas puntuaciones en IE 

se han visto relacionadas más bien con conductas antisociales (Bacon et al., 2018; García et 

al., 2017; Peláez et al., 2014; Garaigordobil y Oñederra, 2010; Cabrera-Alvarado y Frías-

Armenta, 2022) y que también se ve estrechamente vinculada con el estrés académico que 

experimentan los estudiantes de psicopedagogía de la Universidad Técnica de Ambato, pues 

los resultados de los instrumentos aplicados develaron que sufren de altos índices de estrés, 

comprobando que los futuros profesionales de la rama educativa de la Psicología que cursan 

el sexto semestre, tienen una baja IE y, por tanto, alto estrés académico y una baja 

satisfacción vital (Ramírez, 2021). 

Estos trabajos demostraron la influencia de la IE sobre el grado de bienestar, destacando el 

valor instrumental de dichas habilidades en el desarrollo personal y el desenvolvimiento social 

de los sujetos. En cuanto a la felicidad, en el estudio de Javaloy (2007) los resultados arrojaron 

que los jóvenes españoles se sitúan en una puntuación 7,4 en escala del 1 al 10. En general, 

los datos demuestran que, efectivamente, la IE se relaciona con la felicidad, el funcionamiento 

social y el bienestar, tal como también lo plantean Extremera y Fernández Berrocal (2009).  

Correlación de las dimensiones de Inteligencia Emocional y factores de Felicidad 

El análisis correlacional confirma el resultado de la correlación general, puesto que no se 

encontraron significancias mayores a p= > .05. Es decir, en todos los casos la relación es 

estadísticamente significativa. En este sentido, cabe destacar que la relación de la felicidad 

total muestra mayor correlación con la dimensión de asimilación de la IE con r= .368, valor 
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cercano a la relación positiva moderada. No obstante, en todos los casos adicionales la fuerza 

de relación se define como débil r= < .4 (véase tabla 5).  

Por otra parte, el factor de sentido positivo de la vida, el cual se recuerda utiliza ítems inversos, 

mantiene una relación inversamente proporcional con las dimensiones de IE, siendo 

dominante la relación con asimilación r= - .502 y con la dimensión intrapersonal r= -.457, que 

determinan una fuerza moderada. Es decir, a medida que el puntaje en sentido positivo de la 

vida disminuye, las dimensiones intrapersonal y asimilación crecen de forma inversamente 

proporcional (véase tabla 5).  

La relación de la satisfacción con la vida mantiene correlaciones directamente proporcionales 

moderadas con asimilación r= .562 y con la dimensión intrapersonal r= .409. Es decir, a 

medida que la satisfacción personal aumenta, la asimilación y el factor intrapersonal crecen 

de forma proporcional. En cuanto a la realización personal, predomina la relación con 

asimilación r= .509, que además es la única dimensión de IE con la que mantiene una 

conexión moderada.  

Por otra parte, la alegría de vivir se vincula de forma moderada con la mayoría de las 

dimensiones de IE; no obstante, mantiene predominio en su relación con asimilación puesto 

que su coeficiente de correlación r= .641 determina una correlación alta; es decir, a medida 

que la alegría de vivir crece, la asimilación aumenta drásticamente. De esta manera, la 

asimilación se define como la dimensión más relacionada con la felicidad, dando a conocer 

que los estudiantes que tienen alta habilidad de asimilación tienden a ser más felices.  

Tabla 5 
Correlación de las dimensiones de Inteligencia Emocional y factores de Felicidad 

Correlación Intrapersonal Interpersonal Asimilación Regulación 

 r SIG r SIG r SIG r SIG 

Felicidad .154 .15 .153 .016 .368 .000 .225 .000 

Sentido positivo de la vida -.457 .000 -.333 .000 -.502 .000 -.390 .000 

Satisfacción con la vida .409 .000 .304 .000 .562 .000 .397 .000 

Realización personal .356 .000 .275 .000 .509 .000 .379 .000 

Alegría de vivir .477 .000 .426 .000 .641 .000 .515 .000 

Nota: Elaboración propia 

Estos hallazgos acerca de la relación dominante entre felicidad total y la habilidad emocional 

de asimilación se ajustan a los aportes de Fernández-Berrocal y Extremera (2009) acerca de 

que ésta contribuye al aumento de la felicidad y el desenvolvimiento social de las personas. 

Por el contrario, otras investigaciones determinaron que la felicidad general está mayormente 

vinculada con las dimensiones intrapersonal y de regulación de la IE, lo que explica que las 

personas que son capaces de identificar, comprender y controlar sus propias emociones 
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tienden a experimentar mayores niveles de bienestar (Pérez et al., 2019; Rey et al., 2011; 

Hidalgo-Fuentes et al., 2022). En cambio, Millán et al. (2020) no confirmaron una relación 

significativa entre felicidad y el factor intrapersonal.  

En contraste a la relación entre la alegría de vivir y la dimensión interpersonal de IE, Hidalgo-

Fuentes et al. (2022) en su estudio transcultural con 760 estudiantes universitarios entre 

ecuatorianos y españoles, obtienen que existen relaciones mayormente significativas entre la 

valoración y comprensión de las emociones de otros (interpersonal) y el factor de satisfacción 

con la vida, explicando que la habilidad para conocer, comprender y distinguir las emociones 

incide proporcionalmente en la felicidad general de los estudiantes. Por otro lado, Muyulema 

y Mora (2020) encontraron que existe una baja correlación entre esta dimensión de IE y el 

sentido positivo de la vida; Cejudo et al. (2016) demostraron asociaciones negativas entre la 

asimilación, también denominada atención emocional, respecto a la satisfacción con la vida, 

ya que podría aumentar los pensamientos rumiantes, acarreando malestar (Esteban, 2014; 

Extremera et al., 2005). 

Por otra parte, con respecto a la dimensión regulación, se destaca que tiene que ver con 

índices altos de alegría de vivir. Sin embargo, otros estudios determinan que esta habilidad 

representa además un factor predictor en el aumento de los factores de Felicidad que 

corresponden a la satisfacción con la vida y en la Felicidad total (Cejudo et al., 2016; Gavín-

Chocano y Molero, 2019; Gavín-Chocano & Molero, 2020; Moeller et al., 2020; Hidalgo-

Fuentes et al., 2022). En este mismo orden de ideas, los análisis de correlación entre felicidad 

y asimilación, y entre felicidad y regulación revelan resultados estadísticamente significativos. 

De acuerdo con Cohen (1988, citado en Millán et al., 2020), la relación existente entre 

asimilación y regulación emocional con la felicidad puede ser evaluada como elevada.  

Respecto a la satisfacción con la vida, Veloso-Besio et al. (2013) determinaron que las únicas 

dimensiones de IE que explican este aspecto de la felicidad son la asimilación, o claridad 

emocional, y el factor intrapersonal, lo que se ajusta a los resultados obtenidos en esta y otras 

investigaciones (Palomera y Brackett, 2000; Extremera et al., 2005; Páez et al., 2006), 

agregando que existe también una relación significativa con la alegría de vivir. Además, cabe 

señalar que, del mismo modo, Veloso-Besio et al. (2013) apuntan también que 

específicamente las dimensiones de asimilación e intrapersonal logran explicar la varianza 

total de la felicidad global, además de la satisfacción vital. En adición, en el estudio de 

Extremera et al. (2005) se estableció que el factor intrapersonal también desempeña un papel 

importante en la consecución de niveles altos de felicidad total, pues las interrelaciones 

influyen significativamente en el desarrollo personal y plan de vida de los individuos.  

Por último, acerca del factor sentido positivo de la vida, respecto a la cual se encontró que 

cuya relación con la IE es inversamente proporcional, Muyulema y Mora (2020) indican que 
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existe más bien una relación positiva y proporcional, pero excluyendo la habilidad para evaluar 

y validar las emociones de los demás. Como contrapunto a los resultados de este estudio, 

Millán et al. (2020) refieren que los niveles elevados de felicidad se ven asociados proporcional 

y positivamente con mayores puntuaciones en asimilación y regulación, pero no con la 

dimensión intrapersonal. 
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Conclusiones 

Los resultados de este estudio concuerdan con otras investigaciones en que la IE se ve 

relacionada directamente y de forma positiva con la felicidad. En este sentido, se concluye 

que la correlación entre dichas variables en los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Cuenca es directamente proporcional débil, es decir, que a medida que las 

habilidades de IE incrementen sus puntuaciones, también lo hará la felicidad en forma débil o 

poco confiable.   

De acuerdo con ello, se obtiene que la concentración de participantes se encuentra en niveles 

muy altos de IE, por lo que también manifiestan niveles felices o altamente felices. Sin 

embargo, el carácter débil de esta correlación puede deberse a que la Felicidad de los 

estudiantes de Psicología de la Universidad de Cuenca no depende únicamente de su IE, sino 

que también de factores inherentes a la personalidad y de su contexto, por lo que, la IE puede 

interpretarse como un indicador de la felicidad.  

Asimismo, se reconoce que los estudiantes de Psicología son capaces de desarrollar 

habilidades que les permitirá desempeñarse de manera eficaz y profesional en su área de 

trabajo, lo que concuerda con la literatura citada. Además, en esta investigación se determinó 

que existe predominancia de las dimensiones de asimilación emocional e interpersonal. Este 

es un aspecto relevante debido a que los profesionales en preparación en el área de la salud 

mental son capaces en gran medida de comprender, distinguir e integrar las diversas 

emociones a los diferentes procesos cognitivos, posibilitando la adaptación a su medio 

personal y social. De esta manera, los estudiantes podrán buscar soluciones adaptativas 

frente a conflictos personales e interpersonales que pueden generar síntomas de estrés y 

distrés, ansiedad, depresión, etc. 

También, se observó que los estudiantes de Psicología se encuentran distribuidos entre los 

niveles feliz y altamente feliz en todos los factores de felicidad. Más de la mitad se encuentra 

en niveles altamente felices en los factores sentido positivo de la vida y alegría de vivir; 

mientras que, en los factores de satisfacción con la vida y realización personal, los estudiantes 

se concentran en el nivel feliz. En este mismo apartado, cabe mencionar que se encontró 

como factores predominantes el sentido positivo de la vida seguida por la satisfacción con la 

vida, las cuales se ven relacionadas con un estado de bienestar y complacencia respecto a la 

consecución de metas y sobre la propia existencia. 

Adicionalmente, se concluye que el factor alegría de vivir, definido como el grado de 

aceptación y sensación de paz interior, lo que promueve una vida plena, se ve correlacionado 

positivamente de forma significativa con la de asimilación emocional, misma que involucra la 

habilidad para generar, sentir y aplicar las emociones a los procesos mentales, lo que da a 
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entender que los futuros psicólogos incrementan su sentido de felicidad mientras más logren 

comprender e identificar las emociones.  

Es evidente que la IE y la Felicidad son elementos esenciales en el desenvolvimiento de las 

personas en sus diferentes contextos. Estas dos habilidades pueden ser aprendidas mediante 

estrategias que potencien las competencias emocionales, las cuales permiten instaurar 

relaciones saludables. De esta manera, la felicidad también puede desarrollarse a partir de la 

puesta en práctica de estas, siendo empleadas con el fin de conseguir los anhelos que se 

formulan los individuos y así poder ser más felices.  

Por otro lado, es importante recalcar que las personas desde edades tempranas aprendan a 

identificar, reconocer, nombrar, comprender, usar y comunicar sus emociones con el fin de 

que en su adultez sean capaces de desarrollar y practicar habilidades socio-emocionales 

adaptativas que promuevan la iniciación y mantenimiento de relaciones sanas, lo cual también 

involucra el nivel de satisfacción con su estilo de vida, calidad de vida y su complacencia con 

la vida. En este punto, cabe resaltar la relevancia del control y manejo emocional, ya que es 

necesario saber cuándo y cómo actuar, de modo que se reduzcan las consecuencias 

negativas que puede acarrear el comportamiento impulsivo tanto a nivel personal como social.  

En definitiva, cada ser humano tiene la competencia de construir su propia seguridad 

emocional como un boleto que a la vez asegura su sentido de bienestar, ayudándolo a 

prevenir enfermedades y a potenciar su salud biopsicosocial. Desde el ejercicio de la 

Psicología, los futuros profesionales estarán preparados para potenciar el desarrollo de 

habilidades esenciales de IE de sus usuarios, lo cual también tendrá un impacto sobre los 

niveles de su felicidad a través de una alianza terapéutica con contenido emocional y un 

objetivo en calidad de las necesidades individuales. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar otras investigaciones utilizando la base de datos del proyecto 

Inteligencia emocional en estudiantes de las carreras de Psicología de las universidades de 

Cuenca-Ecuador a partir de la validación del WLEIS-S, período 2020-2021, que corresponden 

a los estudiantes de la Facultad de Psicología de otras instituciones de educación superior, 

con el objeto de determinar diferencias, necesidades, potencialidades o para generar 

propuestas y guías de promoción de estrategias que fomenten las habilidades de IE y de este 

modo mejore la calidad de vida de los profesionales en salud mental y para sus futuros 

usuarios.  

Por otra parte, es loable que se recolecte información actualizada acerca de la correlación de 

IE y Felicidad luego de haber superado el confinamiento, debido a que este proyecto fue 

ejecutado durante el periodo de virtualidad por causa del COVID-19. Además, se sugiere 

realizar un estudio similar con estudiantes de otras carreras universitarias, que no tienen 

conocimiento sobre las dimensiones y factores de las variables que han sido analizadas en 

esta investigación, ya que es posible que los estudiantes de Psicología hagan uso de sus 

conocimientos en la materia, sabiendo qué contestar en cada ítem de los instrumentos 

aplicados, dando lugar a un sesgo de respuesta. 

Además, es recomendable que se instauren estrategias y prácticas de IE dentro del contexto 

educativo y familiar desde edades tempranas, mismas que permitan interiorizar habilidades 

socioemocionales fundamentales para el desarrollo de un proyecto de vida y procure el 

alcance de una vida plena y saludable, asimilando todos los componentes de su entorno de 

una forma adaptativa.  
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Anexos 

Anexo A. Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law (WLEIS-S) 
 
Instrucciones: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 
sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 
desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con un círculo la respuesta que más se 
aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
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1.- La mayoría de las veces sé 
distinguir porqué tengo ciertos 
sentimientos.  

              

2.- Conozco siempre las emociones de 
mis amigos a través de sus 
comportamientos.         

  
  

            

3.- Siempre me fijo metas y luego 
intento hacerlo lo mejor para 
alcanzarlas. 

       

4.- Soy capaz de controlar mi 
temperamento y manejar las 
dificultades de manera racional.              

       

5.- Tengo una buena comprensión de 
mis propias emociones.                   

       

6.- Soy un buen observador de las 
emociones de los demás.          

       

7.- Siempre me digo a mí mismo que 
soy una persona competente.                   

       

8.- Soy capaz de controlar mis propias 
emociones. 

       

9.- Realmente comprendo lo que yo 
siento.                   

       

10.- Soy sensible a los sentimientos y 
emociones de los demás. 

       

11.- Soy una persona auto-
motivadora. 

       

12.- Me puedo calmar fácilmente 
cuando me siento enfadado. 

       

13.- Siempre sé si estoy o no estoy 
feliz.     

       

14.- Tengo una buena comprensión de 
las emociones de las personas que me 
rodean.                   

       

15.- Siempre me animo a mí mismo 
para hacerlo lo mejor que pueda. 

       

16.- Tengo un buen control de mis 
propias emociones.  
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Anexo B. Escala de Felicidad de lima (Alarcón, 2006)  

Instrucciones: A continuación, encontrará algunas afirmaciones que se corresponden con 
situaciones, percepciones o aspiraciones de la vida cotidiana para ser feliz. Señale la 
respuesta que más se aproxime a lo que vivencia actualmente. No hay respuestas correctas 
o incorrectas, ni buenas o malas. Elija una sola respuesta.  

ÍTEMS  
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1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi 
ideal.  

          

2. Siento que mi vida está vacía.      

3. Las condiciones de mi vida son excelentes.            

4. Estoy satisfecho con mi vida.            

5. La vida ha sido buena conmigo.            

6. Me siento satisfecho con lo que soy.       

7. Pienso que nunca seré feliz.       

8. Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí 
son importantes. 

     

9. Si volviese a nacer no cambiaría casi nada en mi 
vida.  

     

10. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que 
estar.  

     

11. La mayoría del tiempo me siento feliz.       

12. Es maravilloso vivir.       

13. Por lo general me siento bien.       

14. Me siento inútil.       

15. Soy una persona optimista.       

16. He experimentado la alegría de vivir.       

17. La vida ha sido injusta conmigo.       

18. Tengo problemas tan hondos que me quitan la 
tranquilidad.  

     

19. Me siento un fracasado.       

20. La Felicidad es para algunas personas, no para mí.       

21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he 
alcanzado.  

     

22. Me siento triste por lo que soy.       

23. Para mí la vida es una cadena de sufrimientos.       

24. Me considero una persona realizada.       

25. Mi vida transcurre plácidamente.       

26. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia.       

27. Creo que no me hace falta nada.       

 

 

 


