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Resumen  

Esta investigación realiza la descripción de las variables inteligencia emocional y factores de 

personalidad en estudiantes de primer semestre de la Fundación Universitaria de Popayán, 

utilizando los instrumentos 16PF Y TMMS-24, para la obtención de la información, y a su 

vez, se analizó por medio del programa SPSS y se realizó un análisis estadístico mediante 

medidas de tendencia central. Esta investigación determina la relevancia de conocer estas 

características individuales con el fin de comprenderlas y así brindar aportes significativos al 

programa de psicología, en los que involucra aspectos como: permanencia estudiantil, 

bienestar psicológico y acreditación académica, a modo que, a partir del comportamiento 

estadístico de las variables se puedan recomendar acciones futuras que puedan incidir sobre 

aquellas que sean susceptibles de abordaje. 

Palabras clave: inteligencia, emoción, personalidad, permanencia, bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This research describes the variables emotional intelligence and personality factors in first 

semester students of the Popayan University Foundation, using the 16PF and TMMS-24 

instruments, to obtain the information, and in turn, it was analyzed by of the SPSS program 

and a statistical analysis was performed using measures of central tendency. This research 

determines the relevance of knowing these individual characteristics in order to understand 

them and thus provide significant contributions to the psychology program, which involves 

aspects such as: student permanence, psychological well-being and academic accreditation, 

so that, based on statistical behavior of the variables, future actions may be recommended 

that may affect those that are susceptible to being addressed. 

Key words: intelligence, emotion, personality, permanence, well-being. 
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Línea de investigación 

La presente investigación se guío bajo la línea de construcción de saberes y procesos 

de formación; esta línea retoma los fenómenos educativos y de construcción de 

conocimiento, aborda cómo el individuo conoce el contexto donde se sitúa, aprehende y se 

adapta al mismo.  

Esta línea de investigación buscó comprender la transformación del ser humano en 

escenarios de aprendizaje, a su vez, sustentó que el estudiante es quien construye su 

conocimiento en los entornos educativos, de esta manera, posibilita que la universidad 

indague sobre los procesos de formación de sus estudiantes, facilitando así la promoción de 

aprendizajes significativos e innovadores en pro al beneficio social. 

Dentro de sus objetivos exploró proceso: afectivos, motivacionales, cognitivos en 

ámbitos contextuales de educación formal y no formal; pensada así, no solo va enfocada a 

aspectos determinados, como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, sino también a la 

compresión de fenómenos psicológicos que inciden en los procesos formativos y de la 

construcción del saber de los educandos. 

Los fundamentos conceptuales y pedagógicos, se centra en paradigmas que partir de 

la historia han ido aportando a la compresión del ser humano y de todos los procesos que 

forman su esencia psíquica, procesos que desde el paradigma conductual se determina la 

influencia del contexto en el sujeto y desde el paradigma cognitivo las funciones mentales y 

los procesos neurológicos que en ella se encuentran inmersos. Además, es pertinente 

mencionar algunas consideraciones educativas de la teoría ecológica de Bronfenbrenner 

(como se citó en Monreal y Guitart, 2012) en donde es importante destacar la consideración 

de lo que es desarrollo humano a modo de cambios que el sujeto percibe de su ambiente al 



 

 

momento de relacionarse con él; dentro del el cual cabe mencionar los procesos educativo y 

su enfoque hacia una optimización del desarrollo humano, a su vez, propiciar un desarrollo 

intelectual, social, económico y moral; una educación sincera y eficaz, asociada al contexto 

de desarrollo primario de los estudiante. 

En concordancia a ello, es pertinente mencionar que esta línea de investigación 

apuesta por una contribución en los procesos de formación educativa que se encuentra 

relacionada con las habilidades y conocimientos previos, con el fin de favorecer la toma de 

decisiones.
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Introducción  

La educación integral del estudiante universitario es de vital interés para los distintos 

campos del saber que integran las Ciencias Sociales; dentro de ella la psicología demanda 

generar un excelente desempeño de aptitudes en los estudiantes ya que es deber ser del 

psicólogo ser empático, ético y coherente con sus relaciones y consigno mismo; 

adicionalmente, se hace imprescindible que el psicólogo goce de una salud mental 

imperturbable.  

Por lo anterior, se hace importante ir desarrollando paulatinamente dichas habilidades 

en los psicólogos en formación, de allí que hay que conocer el estado de desarrollo con el 

que cuenta el estudiante de primer semestre de psicología, en relación con su inteligencia 

emocional y su personalidad. La inteligencia emocional se aborda desde una mirada integral 

que va más allá del coeficiente intelectual, habilidades o capacidades académicas; es decir, 

que la Inteligencia Emocional comprende unas de destrezas sociales que trascienden el hacer 

por el ser, portadoras de autocontrol, viveza, perseverancia, motivación personal, empatía y 

un adecuado manejo de impulsos. 

Una gran cantidad de estudios han mostrado la calidad de la inteligencia emocional 

en la conformación del medio, de manera que juega un papel importante en la expresión, 

percepción y conocimiento de emociones, y en el equilibrio de los cambios de ánimo 

(Extremera y Fernández, 2004).  

Con relación a la personalidad, se compone de unos factores sobre los cuáles se ha 

tratado de explicar el comportamiento; dichos factores, se convierten en predictores, 

aportando resultados importantes para la psicología; por ende, la necesidad de que esta 
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variable sea no solamente de conocimiento para los estudiantes y motivo de formación para 

su carrera en relación con la aplicación posterior que pudiera tener hacia los demás, sino 

también, que deberían generarse estrategias de aportación para el desarrollo adecuado de su 

personalidad, puesto que esta abarca temas de afectividad, razonamiento, estabilidad, control 

de impulsos, autoestima y autocontrol de manera asertiva.  

Desde una perspectiva psicológica, se plantea el significado de personalidad desde la 

mirada de Vidales y Vidales (como se citó en Montaño, Palacios y Gantiva, 2009) como:  

La personalidad desde tres miradas diferentes, las cuales son: a) 

organización total de las tendencias reactivas, patrones de hábitos y 

cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo; b) como 

un modo habitual de ajustes que el organismo efectúa entre sus impulsos 

internos y las demandas del ambiente; y c) como un sistema integrado de 

actitudes y tendencias de conductas habituales en el individuo que se ajustan 

a las características del ambiente (p.84).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se da relevancia al tema de personalidad encaminada 

a aquellos factores que generan conductas que determinan la convicción social del individuo 

ante la sociedad, además del buen manejo de aptitudes y control de impulsos frente a su 

medio. 

Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores de 

personalidad e inteligencia emocional en la población estudiantil de primer semestre del 

programa de psicología que ingresan en el periodo académico 2020 – I, de la Fundación 

Universitaria de Popayán, a través de instrumentos como el 16PF (Cuestionario factorial de 
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personalidad) y el TMMS 24 que miden las dos variables anteriormente mencionadas, que 

finalmente se evidencia en los resultados obtenidos, aludiendo a que en ambas categorías de 

análisis la mayoría de los estudiantes obtuvieron puntuaciones promedio, sin embargo se 

encuentran unas puntuaciones altas y bajas que indican diferencias y apoyan al planteamiento 

de reforzar áreas de la personalidad y de la inteligencia emocional para el bienestar 

psicológico de los estudiantes además de muchas otras aportaciones.   

 

Planteamiento 

En el presente apartado se desarrolla el planteamiento del problema que suscita la 

presente investigación, en donde se aborda el problema y consignando la importancia que 

tiene el estudio que se desarrolló con los estudiantes de primer semestre de psicología de la 

fundación universitaria de Popayán.  

Dentro de las competencias que debe tener un profesional en psicología para ejercer 

su labor de acompañamiento psicológico en las diferentes áreas que se desenvuelve, es 

importante tener en cuenta el manejo de la inteligencia emocional y todo lo que ello engloba, 

Es aún más importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se brinda en una 

universidad se logre promover no solamente el conocimiento teórico-práctico de las 

diferentes temáticas que hace el pregrado, si no también, es importante que se tome en cuenta 

al estudiante como “ser” buscando una formación integral, dando lugar a la formación 

emocional que aporte al estudiante diferentes herramientas que le permitan llevar un proceso 

saludable, consciente y pleno. 
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En el siglo XXI hay un término que está siendo usado por su gran relevancia en cuanto 

a ser implementado en organizaciones ya que posee una gran magnitud de impacto frente a 

hacer la diferencia en los campos de acción de toda persona, fundamentalmente en 

profesionales que llevan su teoría a la práctica. Se trata de las Tecnologías blandas según Gay 

y Ferreras (como se citó en Mantulak, Hernández, Dekun y Kerkhoff, 2012) hacen referencia 

a tecnologías que se ubican en el proceso de transformación y cambio mejorando los procesos 

en cuanto al funcionamiento de las instituciones y sus objetivos establecidos. Además, es 

fundamental para que se ejerza en los profesionales de la carrera de psicología para fomentar 

la competencia en sus campos de acción, y en sus vidas cotidianas, pues dicha carrera 

demanda una comunicación asertiva y empatía, que, de la mano con la implementación de 

las tecnologías blandas, se pueden ir desarrollando, y de este modo generar un mejor 

desempeño de aptitudes en los estudiantes.  

Del mismo modo, se ve implícito la influencia que tiene los rasgos de personalidad 

en cuanto a las dimensiones fundamentales para el desarrollo de una actividad académica 

exitosa y más que ello, es analizar cómo se puede potencializar y asesorar frente a los puntos 

más neurales que se evidencian en el transcurso del pregrado.  

En concordancia con lo anterior, es relevante mencionar que los programas de 

psicología cuentan con una malla curricular adecuada en relación a las áreas investigativas, 

humanísticas y disciplinares, a pesar de ello, no se evidencian cursos, talleres o seminarios 

que estén orientados hacia el fortalecimiento del desarrollo emocional y de la personalidad, 

en este caso se recomienda esta cita (Ortiz, 2017) quien refiere que cuando hay una falta de 

educación emocional dentro de los espacios educativos, los estudiantes están expuestos a 

presentar diferentes comportamientos que pueden afectar su vida, pero que si se trabajara en 
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pro de la inteligencia emocional se obtendrían un equilibrio social, psicológico y emocional. 

Así mismo, se identifica que la institución no tiene ningún tipo de evaluación de admisión 

que permita determinar cuál es el estado inicial de los estudiantes referente a la inteligencia 

emocional y rasgos de personalidad, lo que disminuye las posibilidades para iniciar un 

proceso de acompañamiento, de mejoramiento y de desarrollo de estrategias que le permitan 

al estudiante mejorar en estas esferas tan importantes para un futuro profesional. 

Por otra parte, es relevante que cuando no se toma en cuenta el desarrollo del 

estudiante como individuo se dejan atrás características muy importantes que pueden llegar 

a hacer referencia a aspectos relacionados con la permanencia en la institución y en el 

programa, puesto que hay muchos variables psicológicas intrínsecas que influyen para que 

se pueda continuar con un pregrado o se decida abandonarlo y buscar opciones en otra 

universidad; es por eso que la problemática existente va encaminada a la ausencia de procesos 

claros de admisión que no permiten conocer los procesos que subyacen en el individuo 

relacionados con inteligencia emocional y la personalidad, donde en el psicólogo en 

formación se hace mucho más relevante, ya que de su estabilidad en estos dos aspectos 

depende de algún modo también el trabajo que realice con otras personas. En relación con lo 

anterior, es importante mencionar que después de realizar una búsqueda bibliográfica de 

documentación frente a estas dos variables, no se encontró evidencia de investigaciones que 

relacionan dichas variables: inteligencia emocional y personalidad. 

Por lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es la inteligencia 

emocional y los factores de personalidad de los estudiantes de primer semestre del periodo 

académico 2020 – I de la fundación universitaria de Popayán?. 
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Antecedentes 

Con relación a los antecedentes, se describió investigaciones que abordan las 

categorías de análisis que contempla la propuesta: inteligencia emocional y la personalidad, 

respectivamente, desde el contexto local, nacional e internacional, permitiendo indagar sobre 

las características que hacen dichas investigaciones.  

En relación con lo anterior se inició relatando los hallazgos a nivel local, respecto a 

ello en el contexto de la ciudad de Popayán-Cauca, en donde se encontró escasa 

documentación, sin embargo, se halló una investigación realizada en la universidad 

Cooperativa de Colombia, con objetivo de identificar las inteligencias múltiples y 

competencias emocionales. La metodología es de corte cualitativo a partir de un análisis 

sociológico, por medio del Software Atlas. Ti 7 tomando como participantes los estudiantes 

entre primer y tercer semestre de los programas que oferta la universidad, la muestra estuvo 

conformada por cinco grupos de un promedio de ocho a doce estudiantes, las categorías de 

análisis enfocadas a la identificación emocional, el entorno de aprendizaje y la solución de 

problemas, dentro de las consideraciones finales de la investigación se sugieren estrategias 

pedagógicas que estén orientadas a la identificación y enseñanza, en donde los docentes 

direccionen este aprendizaje en el que los estudiantes identifiquen sus emociones incidiendo 

así en el fortalecimiento de su IE orientando al sujeto a que adquiera nuevas competencias y 

habilidades. De esta forma es pertinente mencionar que las estrategias pedagógicas que se 

orienten al fortalecimiento de los procesos en adquirir nuevas competencias a nivel 

académico son de gran aporte al estado del estudiante en el transcurso de la universidad 

(González y Pardo, 2018).  
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Del mismo modo, al realizar la revisión de los antecedentes nacionales, se logró 

encontrar un sin número de investigaciones acerca de la inteligencia emocional y de la 

personalidad, pero de forma individual, a continuación, se señala cada una de ellas. 

La siguiente investigación se realizó con el objetivo de describir la personalidad y las 

estrategias de afrontamiento de unos estudiantes universitarios de una universidad de la 

ciudad de Bogotá - Colombia, que en su mayoría eran mujeres, para identificar cada una de 

las características los investigadores utilizaron dos instrumentos el inventario de personalidad 

NEO-FFI, en su forma reducida, que identificaba cinco dominios de la personalidad, entre 

los que se encuentran: inestabilidad emocional, sociabilidad, apertura a la experiencia, 

cordialidad y responsabilidad. También se utilizó el cuestionario de afrontamiento al estrés 

(CAE), que evalúa solución del problema, auto focalización negativa, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y religión. 

Acto seguido, llegaron a las siguientes conclusiones o resultados de su investigación; 

se realizó una comparación entre tres lugares de diferentes culturas de Colombia, EEUU y 

España y se llegó a la conclusión de existe una tendencia parecida entre ellas, lo que indica 

que la cultura no interfiere en estos procesos. En Colombia hubo mayor puntuación en 

inestabilidad emocional, apertura a la experiencia y cordialidad, que podrían estar 

relacionadas con la cultura, sin embargo, puntuaciones bajas como sociabilidad y 

responsabilidad se podría deber a la etapa de desarrollo en la que se encontraban los 

estudiantes. Se evidenció una relación entre los dominios de personalidad y el afrontamiento 

de diferentes situaciones (Contreras, Espinoza y Esguerra, 2009). 

En concordancia a ello, las habilidades y las competencias frente a la inteligencia 

emocional, también están vinculadas con la forma de contraponerse las situaciones que 
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surgen en los contextos universitarios y demandan la forma en que el individuo se enfrenta 

al entorno.  

Mencionado así, la siguiente investigación documentada es realizada en la ciudad de 

Santa Marta – Colombia, en una universidad pública de la ciudad ya mencionada, su objetivo 

principal fue identificar las diferencias en la inteligencia emocional partiendo desde el 

género, utilizando como instrumento el Traid Meta Mood-24, en el que lograron encontrar 

que los estudiantes de psicología presentaban más atención a aspectos emocionales que los 

estudiantes de administración de empresas, además en cuanto al género las mujeres presentan 

más atención a aspectos emocionales y los hombres bajas puntuaciones, finalmente 

concluyen que las mujeres tienen el conjunto de aspectos que evalúa el instrumento TMMS-

24 puntuaciones relativamente más altas que los de los hombres indicando una asertividad 

emocional más alta en las mujeres (Suarez, Guzman, Medina y Guillermo, 2012) 

Igualmente, ciertos factores que afectan el asertividad emocional están ligados 

también al género, con una preponderancia mayor en las mujeres, cuyo nexo se vincula a los 

acontecimientos durante el transcurso de su pregrado. 

Otra de las investigaciones realizadas en Colombia tuvo como principal objetivo 

describir la personalidad y la inteligencia emocional como muestra se tomó a 422 estudiantes 

de áreas empresariales. Se utilizó el Inventario de Personalidad NEO-FF, y el TMMS-24, los 

resultados obtenidos muestran una personalidad y la IE se asocian de manera significativa 

con el liderazgo, de igual manera se encontró que hombres y mujeres prestan atención de 

manera diferente a sus emociones y al control de las mismas (Contreras, Barbosa y Espinosa, 

2010).  
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De igual forma, toma una gran relevancia la IE (inteligencia Emocional) en los 

procesos de liderazgo y asertividad emocional respecto a los procedimientos atencionales y 

control dela emoción, como ya lo veníamos mencionando toma forma distinta respecto al 

sexo de la persona y rasgos de personalidad que influyen en ella, visto así y no dejando de 

lado las situaciones estresantes por las que pasan los universitarios durante su pregrado y las 

que posibilitan la aparición de factores de vulnerabilidad, se retomará a su vez, la siguiente 

investigación que fue realizada en la universidad de Cartagena-Colombia en donde se tuvo 

como principal objetivo identificar y comparar la IE en un grupo de jóvenes universitarios 

con y sin ideación suicida, los instrumentos realizados fueron el TMMS y el Inventario de 

ideación suicida de Beck; lo resultados obtenidos fueron los siguientes, en el grupo sin IS 

(ideación suicida) manifestó mejor comprensión de las emociones nocivas, ante situaciones 

que fueron adversas, en el grupo con IS se evidencio que al ser sujetos que no comprenden 

la emoción estas se procesan de manera desadaptada, generando una relación inadecuada 

consigo mismo y con los otros, en donde a su vez no logra comprender las emociones 

(Caballero, Suárez y Bruges, 2015). 

En este orden de ideas, dentro de los estudios internacionales una de estas 

investigaciones se realizada en el país de México sobre la inteligencia emocional su objetivo 

va dirigido a la importancia del desarrollo de la Inteligencia Emocional en investigadores en 

formación, se abordó las habilidades emocionales propuestas por Goleman, al igual que el 

análisis de las diferentes habilidades del modelo propuesto por Mayer y Salovey, como 

resultado en el apartado de recomendaciones se expone el fomento de la IE en la formación 

de personas investigadoras como conclusión se nombra a la IE como relevante en 

mencionados procesos formativos. Cabe mencionar que, la IE tiene una relación directa con 
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el funcionamiento de las relaciones interpersonales, por tanto, ayuda a potenciar los efectos 

positivos de la socialización y menguar los nocivos en los ámbitos personal y laboral, además 

se dieron cuenta que los equipos de investigación “sienten” su trabajo, el cual muchas veces 

está lleno de obstáculos, ansiedades y frustraciones, y al mismo tiempo, de excitación, 

satisfacción y sorpresa. Si no se aceptan las emociones que surgen durante la labor científica, 

y la investigación como un fuerte proceso emocional, dado de esta manera difícilmente se 

podrán fomentar habilidades como la IE que pueden ayudar a personas, investigadores 

jóvenes a realizar sus tareas de una manera más efectiva y significativa (Fragoso, 2019). 

El abordaje de la inteligencia emocional dentro de las áreas de formación siempre 

está a la par con un desarrollo de habilidades para con los procesos de aprendizaje y 

socialización, además es de considerar que el tránsito universitario por el pregrado en 

psicología, como también la formación del profesional, lleva consigo un gran componente 

emocional y de manejo asertivo.  

Analógicamente, se encontró otro estudio a nivel internacional fue realizado en el 

país de Argentina, como tema principal esta investigación se enfocó en la inteligencia 

emocional, su sintomatología, psicopatológica y el rendimiento académico, el objetivo de 

esta investigación fue analizar las variables ya mencionadas, en donde se tomó como muestra 

299 estudiantes 81% Mujeres, 18% Hombres; los datos se tomaron por medio de una encuesta 

de datos académico-sociodemográficos, el Inventario de Cociente Emocional, y el Symptom-

CheckList-90-R, en conclusión este estudio aporta a que los cambios transitorios de un 

semestre a otro posibilitan la capacidad de expresión de sentimientos, creencias y 

pensamientos (Tisocco, Bruno y Stover, 2019). 
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Adicional a ello y retomando la formación académica de los educandos en psicología, 

documentamos la siguiente investigación, realizada en el país de Bolivia su objetivo general 

era conocer distintos factores que influyen en los estudiantes mientras se forman como 

psicólogos, utilizando instrumentos como, cuestionario de frases incompletas de Sacks, 

inventario de Guilford Zimmerman y cuestionario de preguntas personales de elaboración 

propia. Se obtuvieron diversos resultados entre los que destacan como la formación dentro 

del pregrado en psicología genera cambios en la persona, en aspectos como la interacción 

social, procesos de autoanálisis como también la estabilidad emocional (Escobari, 2016)  

En concordancia a lo anterior lo vivenciado durante el pregrado de psicología aporta 

en gran medida al crecimiento personal del profesional, pero aun así es evidente la 

vulnerabilidad que se tiene el hecho de ser estudiante de este pregrado y todas las situaciones 

demandantes de la misma. 

Finalmente, concluimos con el siguiente articulo internacional este fue realizado en 

el país de Cuba el cual nos expone que la teoría de la Inteligencia Emocional (IE) se destaca 

por la presencia de las emociones frente a las tareas de la vida cotidiana y en la manera cómo 

aporta a una solución más factible. Su visión se dirige a características emocionales más que 

a académicas y propone considerar el dominio de estas emociones y su manejo adecuado 

tomado como un recurso en las relaciones interpersonales. Además, nos explican que la 

reformulación de los elementos acerca de la inteligencia facilita diseñar formas más 

adecuadas la resolución de conflictos, llevado al sujeto que la obtiene a mejores resultados 

en su diario vivir. Concluyendo así el asumir la educación de la inteligencia emocional lleva 

implícita una postura acerca de la determinación o fuentes de la inteligencia humana, ya que 

conlleva un gran proceso de aprendizaje donde se ven inmersos diferentes factores que deben 
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ser modificados en la metodología que la institución le brinde al educando (Bello, Rionda y 

Rodríguez, 2010) 

Finalmente, el dominio de las emociones como las formas adecuadas de 

afrontamiento de las dificultades, lleva al sujeto a dilucidar su accionar ante situaciones que 

demanden la forma asertiva frente a las emociones que le genera el entorno universitario. 

Contextualización  

 La Fundación Universitaria de Popayán, es una institución de educación superior 

colombiana ubicada al sur occidente del país, en el departamento del cauca, limitando al 

oriente con los municipios de Totoró, Puracé y el departamento del Huila; al occidente con 

los municipios de el Tambo y Timbío; al norte con Cajibío y Totoró y al sur con los 

municipios de Sotará y Puracé, es dirigida por un sacerdote, Padre Mario Alfredo Polo 

Castellano, la universidad cuenta con nueve sedes distribuidas en el departamento del Cauca, 

entre las que se encuentran, Sede Claustro de San Camilo, Sede Claustro de San José, Sede 

Campestre los Robles, Sede Arquitectura, Sede Comunicación Social, Sede Derecho, Sede 

Monseñor Samuel Silverio, Sede Santander de Quilichao y Sede de Idiomas.  

Esta institución fue fundada hace 36 años, el 14 de diciembre de 1982, es una de las 

universidades privadas más importantes del Cauca, se encuentra en un proceso de 

acreditación de alta calidad con el fin de que la universidad brinde una formación de forma 

integral en donde no solo los docentes estén totalmente capacitados para brindar 

conocimientos, si no que todo el entorno esté adecuado para que la formación sea completa 

y enriquecida generando más oportunidades para que los jóvenes puedan ingresar a una 

institución de educación superior.  
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Dentro de la oferta académica, la universidad cuenta con trece pregrados de forma 

presencial, 3 pregrados de forma virtual, 1 pregrado a distancia, y 9 posgrados como 

especializaciones y maestrías, dentro de los pregrados profesionales se encuentra el programa 

de psicología, que es uno de los programas con más demanda académica. En el 2019-II 

ingresaron a la universidad más de mil estudiantes, de esta cantidad un número significativo 

hace parte del programa de psicología que inicia su formación académica. 

Los estudiantes que ingresan a la universidad a primer semestre son de diferentes 

departamentos del país, entre los que se encuentran con más relevancia los departamentos de 

Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila, sin dejar atrás el sin número de estudiantes que son del 

departamento del cauca, provenientes de municipios como Popayán, Bolívar, Cajibío, 

Piendamó, Almaguer y Rosas.  

La población estudiantil dentro del programa de psicología se encuentra en diferentes 

edades, sin embargo, la edad promedio está entre los 18 y 24 años, en cuanto al sexo, hay un 

porcentaje más alto de mujeres que hombres, los estudiantes de igual manera son de 

diferentes etnias y se encuentran en los estratos socioeconómicos entre nivel 1, 2,3 y 4 

dependiendo de su lugar de procedencia.  

Del mismo modo, en el periodo académico 2019-1 dentro del programa de psicología 

se realizaron matrículas académicas en diferentes horarios, teniendo así un total de 177 

estudiantes que inician primer semestre en el pregrado, y dividiéndose de la siguiente manera: 

grupo 1 con un total de 35 estudiantes, grupo 2, con 32 estudiantes, grupo 3, con 28 

estudiantes, grupo 4 con 28 estudiantes, grupo 5, con 27 estudiantes y grupo 6, con 27 

estudiantes, organizados en diferentes jornadas, mañana, tarde y noche.  
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Justificación 

Existe una necesidad evidente en la sociedad actual, los cambios que día a día se 

generan giran en torno a la salud mental, haciendo referencia también al control y regulación 

de emociones que podrían llevar a las personas a desarrollar consecuencias negativas que 

pueden afectar sus esferas familiares, sociales y educativas; las cuales, se pudieran evitar si 

se realizara un acompañamiento que permitiera potenciar la inteligencia emocional. 

 En concordancia con lo anterior, es necesario considerar que la personalidad juega 

un papel importante en el momento de afrontar distintas situaciones, Según Lazarus y 

Folkman (como citó en Contreras, Espinosa y Esguerra, 2009) el afrontamiento es visto como 

un proceso intrínseco y extrínseco que demanda esfuerzos cognitivos y conductuales que le 

permiten al individuo adaptarse al medio. Por tanto, es necesario tenerlo en cuenta ya que en 

su cotidianidad los educandos se ven expuestos a situaciones en donde el medio requiere que 

se adapten a los quehaceres universitarios conllevando cargas académicas, competitividad, 

viéndose expuestos a una exigencia docente y del grupo que en última puedan afectar el 

estado de la salud mental del estudiante. Desde el CAPS (Centro de Atención Psicosocial) se 

realiza atención psicológica individual clínica, a los cuales pueden asistir los estudiantes, sin 

embargo en primer semestre existe un desconocimiento acerca de los espacios que brinda la 

universidad en relación a su bienestar, sumado a esto están los diferentes temores que pueda 

acarrear el hecho de sentirse develado en los procesos internos de cada individuo, 

conjuntamente el ir trabajando de manera paralela el fortalecimiento de la IE (inteligencia 

emocional) y el desarrollo de la personalidad va a ser un aporte favorable para formar de una 

manera integral al futuro psicólogo, lo cual no solo fortalece su desarrollo personal sino que 

también irradia a todas las personas o comunidad con las cuales se esté trabajando. 
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Teniendo en cuenta que la inteligencia emocional es un tema que ha tomado gran 

relevancia a través del tiempo a nivel internacional, y con muy pocos estudios e 

implementación de ella a nivel nacional es visto como un gran aporte para generar nuevas 

perspectivas que conduzcan a la indagación de nuevos estudios y se conciban beneficios en 

pro de las personas que inician su proceso de formación profesional en el área de la salud 

mental, siendo este el motivo principal que suscitó a dicha investigación, la cual pretende 

generar un aporte a la institución universitaria proponiendo llevar a cabo nuevos procesos de 

admisión que permitan conocer de cerca las características de estas dos variables que se están 

enmarcando dentro de la institución, y es así que surgió la necesidad de educar 

emocionalmente a los estudiantes con el fin de entender lo que sentimos y la importancia de 

usarlo en la cotidianidad, ya que de ahí se desprende la esencia para la felicidad, la salud 

emocional y mental, además de generar en un futuro profesional herramientas necesarias para 

tener un control de emociones que finalmente irá ligado a diferentes aspectos de la 

personalidad, es importante que los psicólogos sean capaces de tener conciencia de sí mismo, 

saber qué se siente, el porqué de ello y así llevar a cabo un equilibrio emocional y mental, 

que dirija al individuo a ser positivo ante contratiempos, resolver conflictos, comunicaciones 

asertiva y un rapport eficiente.  

Finalmente, dentro de un ambiente educativo universitario, surgió la importancia de 

conocer a los estudiantes con el objetivo de buscar alternativas de mejora para ellos y para la 

universidad, generando herramientas que permitan sobrellevar un proceso de educación que 

dura cinco años y que muchas veces no se está preparado para afrontarlo; teniendo en cuenta 

que durante el desarrollo de la pregrado ocurren diferentes eventos que generan más 

problemas relacionados con las dos variables anteriormente mencionadas, Goleman (1996) 
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afirma: “las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, 

obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa” (p.96). Desde esta postura, es 

importante tener en cuenta que estas diferentes emociones y la forma en la que se responde 

a ellas es dependiente de la personalidad de cada persona, sin embargo esta juega un papel 

crucial en el momento de que el estudiante plantee que va a seguir en la pregrado o que la 

abandona de esa misma manera, surge otro de los aportes que esta investigación puede 

brindar a la institución; se estima que dentro de la facultad existen durante los cuatro primeros 

semestres un nivel de deserción por parte de los estudiantes, y es ahí donde implementando 

este acompañamiento para superar los puntos más críticos de la inteligencia emocional y de 

la personalidad se podría lograr disminuir estos niveles de deserción y mejorar la visión que 

se tenga de la facultad promoviendo este acompañamiento que beneficiara a los estudiantes. 

Además, para la psicología es importante abordar este tipo de investigaciones, siendo 

relevante para la disciplina, contemplando estas dos variables que amplían el campo de 

visión. 

 

 

 

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD 

17 

Objetivos 

Generales  

Determinar los factores de personalidad e inteligencia emocional en la población 

estudiantil de primer semestre del programa de psicología que ingresan en el periodo 

académico 2020 – I, de la Fundación Universitaria de Popayán. 

Específicos  

Describir los factores de personalidad en dicha población  

Distinguir los factores sobre inteligencia emocional en la población específica.  
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Referente conceptual 

La inteligencia emocional (IE) y la personalidad hacen parte de la construcción social 

de un ser humano con una salud mental y emocional óptima, estas dos variables para nuestra 

investigación son un completo la una de la otra, mientras una gestiona emociones la otra 

indica cómo se realiza desde la particularidad de cada persona, según Mayer y Salovey (1990) 

plantearon que inteligencia emocional tiene relación con una inteligencia social, denominada 

así porque es la manera en la que gestionamos cada una de las emociones propias, pero 

también las de los demás; siendo éstas son las que moldean la conducta ante las diferente 

situaciones, recobrando importancia el desarrollo de la habilidad frente al conocimiento de 

las emociones propias, de interpretarlas, saber por qué y cómo del actuar, considerando que 

es aún más importante que estas habilidades se puedan fortalecer dentro de la formación 

académica. 

En este apartado se desarrolló conceptualmente las categorías de análisis de la 

investigación a saber: inteligencia emocional y personalidad; desglosando cada una para 

entablar el significado desde autores que darán el soporte teórico y pilares fundamentales a 

la investigación; al mismo tiempo que en dicho apartado, se desarrolló, las subcategorías.  

Acorde a lo anterior se inicia con la categoría inteligencia emocional, para lo cual se 

hace necesario abordarlas de manera independiente inteligencia y emoción, para luego aludir 

a la inteligencia emocional desarrollada por Goleman. De ese modo se abordó 

conceptualmente lo general iniciando con inteligencia para aterrizar la primera categoría de 

análisis, inteligencia emocional  
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Inteligencia  

Para esta categoría de análisis se trae a colación a uno de los autores con más 

relevancia. Ryle (1949) expone que la inteligencia no hace referencia únicamente a abstraer 

información, generalmente la inteligencia se relaciona con abstracción lógica, con coeficiente 

intelectual alto, sin embargo, esta va más allá de un saber qué, y se enfatiza en el proceso de 

entender cómo se plasman cada una de las situaciones; de igual forma, propone el desarrollo 

de la inteligencia de cada individuo no es algo estandarizado o igual para todos, enfatiza que 

es un aspecto muy personal y se ve afectado por el entorno. Además, la inteligencia tiene que 

ver con la solución de problemas de las diferentes situaciones a las que posiblemente se pueda 

estar expuesto.  

No obstante, entre los primeros y más importantes autores que definieron y 

describieron la inteligencia se encuentra Binet (como se citó en Villamizar y Donoso, 2013) 

quien define que la inteligencia es un proceso de cada individuo además es totalmente 

evaluable, por consiguiente, se espera que existan para cada edad un nivel de inteligencia y 

así las personas que obtengan puntuaciones más altas serán catalogadas como inteligentes.  

Dentro de los diferentes postulados que realizan diferentes autores cabe resaltar los 

antecedentes más importantes que hacen referencia a la inteligencia. Tras el pasar del tiempo 

estos postulados fueron tomando más fuerza y realizando una apropiación del concepto.  
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Figura 1. La figura ilustra antecedentes de autores respecto a la inteligencia emocional  

Fuente: Elaboración `propia, adaptado de (Castejón, González, Gilar y Miñano, 2013). 

Así la inteligencia desde hace muchos años, era considerada por diferentes autores, 

que poco a poco fueron profundizando, teniendo en consideración los aportes realizados por 

Gardner (como se citó en Ardila, 2011) quien considera que la inteligencia es la competencia 

para la resolución de problemas, además de ser creativo y capaz de innovar, este autor realizó 

una clasificación de la inteligencia, dividiéndolas en siete tipos, entre las que se encuentran 

la capacidad de resolución de ejercicios matemáticos, habilidad de expresión oral y escrita, 

habilidades musicales, habilidad para desenvolverse espacialmente, la capacidad de estar en 

el lugar del otro, habilidad para comprenderse a sí mismos, habilidad de expresarse 

corporalmente. Así se definieron los siete tipos de inteligencia que des estigmatizaron a la 

inteligencia sólo como un coeficiente intelectual y buscaron diferentes maneras de plantear 

la inteligencia, partiendo de que todos de alguna manera son inteligentes.  
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Figura 2. La figura ilustra conceptos a cerca de la inteligencia. 

Fuente: Elaboración `propia, adaptado de (Castejón, González, Gilar, Miñano, 2013). 

Emoción 

La emoción juega un papel muy importante en la vida de las personas, es esencial en 

la respuesta que se tiene ante diferentes estímulos, la conducta esta medida en gran parte por 

la emoción que atañe en el momento, es por esto que es importante tener un adecuado manejo 

emocional, saber gestionar emociones es saber actuar y responder de manera adecuada a las 

diferentes situaciones que se presenten, ya sea en la universidad o en la vida cotidiana; 

adicionalmente, es importante conocer su significado. 

La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación, regulación 

de un intercambio, se modifica de acuerdo con el público, el contexto, se diferencia 

en su intensidad e incluso en sus manifestaciones, de acuerdo a la singularidad de 

cada persona. Se cuela en el simbolismo social y los rituales vigentes. (Le Breton, 

2012, p.75) 
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 Las emociones cumplen un rol muy importante en la vida de las personas, pues esta 

se ve relacionada con las reacciones que se tienen ante diferentes acontecimientos y estas 

emociones pueden tener un efecto bueno y malo en las personas (Damásio, 1994).  

Las emociones se clasifican en seis categorías que son alegría, tristeza, ira, miedo, 

sorpresa y asco, en donde cada una se percibe de forma positiva o negativa dependiendo de 

la situación e interpretación de cada persona.  

En relación a la emoción desde una perspectiva cognitiva Lazarus (como se citó en 

Ramos, Piqueras, Martínez y Oblitas, 2019) plantea  que la emoción está relacionada con la 

cognición, son un conjunto y que estas emociones se dividen en tres partes para que se dé su 

desarrollo, la primera hace referencia a él examen a nivel cognitivo que se realiza, el segundo 

tiene que ver con la actuación o conducta que se tiene, y la tercera relacionada con la 

activación corporal o respuestas emitidas de este tipo.  

De igual manera Mandler (como se citó en Ramos, Piqueras, Martínez y Oblitas, 

2009) refiere que la emoción debe tener dos categorías muy importantes que tiene que ver 

con “la activación y la interpretación cognitiva”, y que la segunda es aquella que tiene más 

relevancia en este proceso y define a la emoción.  

Así como la emoción tiene un proceso de evolución y desarrollo, también es 

importante resaltar cómo la emoción juega un papel muy importante dentro del proceso de 

adaptación (Palmero, 2006) plantea que la emoción es la acción que se tiene ante alguna 

situación, pero que está relacionada con la adaptación, que se puede desarrollar por factores 

internos o externos.  
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Del mismo modo este autor plantea que las funciones de la emoción dependen de la 

clase de emoción que se tiene, cuando se trata de las emociones nocivas están relacionadas a 

la formación que se tiene para afrontar las diferentes acciones del medio ambiente, y la 

segunda que tiene que ver con la positiva es la interpretación que se tiene, pero no desde lo 

interno, sino desde las demás personas.  

Habiendo abordado lo general, se desarrolló conceptualmente la primera categoría de 

análisis a saber:  

Inteligencia emocional  

Se realizó un abordaje teórico a partir de distintos autores que aluden a la inteligencia 

emocional dentro de la historia, así se inicia el concepto del siguiente teórico quien afirma 

que la inteligencia emocional es: 

La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los otros, de 

motivarnos y de manejar bien nuestras emociones en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones. Es la capacidad de aprovechar las emociones de la mejor manera y 

combinarlas con razonamiento para llegar a buen puerto (Goleman, 1995, p.3). 

Por eso es tan importante la inteligencia emocional, ya que con ella se logra un 

manejo asertivo de las emociones y por consiguiente se alude a que ante diferentes 

situaciones ase pueda reaccionar de una forma adecuada, evitando diferentes circunstancias 

nocivas para la vida de cada persona.  

Existen dentro de la inteligencia emocional cinco dominios principales que 

construyen la inteligencia emocional, según Goleman (1995) conocer las propias emociones 

que es la capacidad de interpretar cada una de las emociones que están pasando en el interior, 
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manejar emociones en diferentes situaciones hace que se controle la respuesta que se puede 

tener ante cualquier situación, motivarse a sí mismo relacionado con el autocontrol y es la 

habilidad que se tiene de lograr detener emociones que son de tipo impulsivas, identificar las 

emociones de los demás hace parte de la IE y está ligada a saberse poner en el lugar del otro 

desde sus emociones, sentirlas, interpretarlas y conocerlas, y finalmente establecer relaciones 

se encuentra ligada a competencias sociales, también está vinculada con la empatía hacia las 

demás personas conocer sus emociones e implica un acercamiento social.  

Es preciso mencionar que dentro de la investigación una de las variables también es 

la personalidad en la cual diferentes autores enfatizan y distinguen entre ella. 

Cooper y Sawaf (como se citó Araujo y Guerra, 2007) plantean cuatro pilares 

fundamentales dentro de la inteligencia emocional planteando que son importantes para el 

desarrollo del proyecto de vida de los individuos, entre los que se encuentran, el 

conocimiento emocional, aptitud emocional, profundidad emocional y alquimia emocional.  

Dentro de la inteligencia emocional se habla de las características que hacen que una 

persona sea capaz de conocer sus emociones, de gestionarlas y de controlarlas de la mejor 

manera y desde un asertividad, entonces cabe destacar que son las emociones positivas ya 

que están íntimamente relacionados con la inteligencia emocional, respecto a ello 

Fredrickson (como se Citó en Alpízar y Salas,2010) estas emociones son muy importantes 

en la vida del ser humano, pues esta proporciona un crecimiento en los recursos que le 

permiten a la persona validar lo bueno y malo de cada situación. Por tanto, está relacionado 

ya que la inteligencia emocional también da bases para el saber actuar ante diferentes 

situaciones que se pueden presentar y validarlas del mejor modo caracterizando las 

emociones sentidas y de ahí significar la reacción.  
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A continuación, se aborda la segunda categoría de análisis, que para el presente 

proyecto es la personalidad, entendida además como es una de las variables más importantes 

que se debe tener en cuenta en el crecimiento de los individuos; por lo cual, se retoma la 

conceptualización de diferentes autores que definen la personalidad y sus características 

principales.  

Personalidad  

Dentro de las teorías de personalidad se encontró a Eysenck (como se citó en Vanina 

Schmidt, et al., 2010) define a la personalidad como “una organización más o menos estable 

y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su 

adaptación única al ambiente”( p. 9). Lo que de tal manera determina que la ya mencionada 

adaptación depende de características únicas del individuo ligadas a caracteres genéticos y 

psicosociales al cual el sujeto durante el transcurso de sus años la establece de manera más 

firme, según Cloninger (2002) hace referencia a los rasgos de personalidad como una 

particularidad que distingue a cada uno de los seres humanos, en la cotidianidad existen 

múltiples rasgos de personalidad así como hay personas con rasgos amigables, también se 

encuentran quienes tienen otros totalmente diferentes y su accionar de conducta es distinto. 

De este modo se establece que tanto la personalidad como los comportamientos van 

de la mano, en donde se establece una dinámica de personalidad la que según Cloninger 

(2002) “los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, con frecuencia 

enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento” (p.33)  

Con todo lo anterior, se establecen tanto teorías como formas de medir la 

personalidad, de modo tal que nos centramos en nombrar los principales componentes del 
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cuestionario 16PF que, dentro de sus componentes, ponen en manifiesto los factores que se 

ven implicados en la personalidad, en su dinámica y rasgos. 

La personalidad es un aspecto muy personal, este es individual y concreto para cada 

individuo y se define “como un patrón enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse 

que caracterizan al estilo de vida y modo de adaptarse único de cada persona” (Cueli, 1999, 

p.4). Así se ve relacionado con la forma en la que cada persona y en este caso cada estudiante 

afronta los diferentes cambios a los que se ve expuesto cuando se inicia un pregrado.  

Palechano (como se citó en Aragón, 2011), refiere que dentro de la personalidad se 

estudian además de otros aspectos, las emociones y los sentimientos de las personas. Lo que 

nos acercó más a la importancia de estudiar estas dos variables en conjunto, como la 

inteligencia emocional y la personalidad en los estudiantes.  

Para Allport (como se citó en Aragón, 2011) la personalidad es cambiante en todos 

sus sentidos, cambia dentro del individuo y estos cambios a sus ves ajustan al entorno y su 

forma de reaccionar ante el ambiente. Generalmente, estos cambios ocurren en el desarrollo 

de los individuos y con este genera cambios perceptivos en la forma en la que la persona 

visualiza el mundo y la forma en la que reacciona a diferentes eventos que se evidencian.  

Dentro de este apartado se han retomado un sin número de autores que nos dan una 

luz de los que significa cada una de las variables a evaluar en la investigación, sin embargo, 

es importante determinar cuál es la importancia del estudio de la inteligencia emocional. Así 

se plantea la importancia que tiene el estudiante dentro de un contexto educativo, y que 

además anteriormente se catalogaba la inteligencia sólo cuando se trataba de números, sin 

embargo en la actualidad esa percepción ha cambiado y la inteligencia también tiene que ver 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD 

27 

con el manejo asertivo de las emociones, la educación emocional ayuda al estudiante al 

manejo de sus emociones, evitando así diferentes respuestas que para la sociedad no serían 

buenas, tales como la agresividad y la violencia. Del mismo modo generar un proceso de 

educación emocional no solo es un aporte a la individualidad de la persona, sino también a 

la construcción social (Padilla, López y Aguilar, 2018).  

De la misma manera Bisguerra (como se Citó en Padilla, López y Aguilar, 2018) 

plantea que la educación emocional es un procedimiento que debe darse de forma simultánea, 

que al igual que otros actores su fin es aportar al manejo de las emociones, sin embargo, 

plantea que es una de las bases para el desarrollo del individuo y que servirá individual y 

socialmente. Por eso la importancia de que en un ambiente educativo se fomente o se 

fortalezcan estas habilidades que son tan importantes.  

Finalmente, Aragón (2011) plantea que estudiar la personalidad de los estudiantes es 

uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en un ambiente académico, 

pues conocer el perfil de personalidad de los estudiantes, puede dar luces acerca de aspectos 

relacionados con su inteligencia además de aspectos netamente académicos. A lo que sin 

duda nos genera la conclusión más importante y es cuán importante es conocer cuáles son 

los rasgos de personalidad de los estudiantes y como es su inteligencia emocional, con el fin 

de mejorar características o aspectos que están siendo vistos erróneos y que podrían mejorar 

la calidad de vida de los individuos, pero que también generan un aporte a nivel social.  

Se explicita que se considerará como pilar para la investigación, la definición 

desarrollada por Cattell (1973) al cual es indispensable referirse para la comprensión de las 

dimensiones que se evaluaron dentro de esta categoría y las cuales se convierten en 
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subcategorías de análisis, ya que se empleó el 16PF, en ese orden de ideas Cattell, determina 

las siguientes categorías, para los rasgos de personalidad:  

  

Figura 3. Se representa los 16 factores de personalidad  

Fuente: elaboración propia adaptación de Cattell (1973) 
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A continuación, se realizará la distinción necesaria respecto del ciclo de vida y la 

clasificación que se realizara, teniendo en cuenta la etapa del desarrollo en la que se 

encuentran los estudiantes de psicología de primer semestre del programa de psicología. 

Papalia, plantea que existen ocho etapas en el desarrollo del ciclo humano.  

“Etapa prenatal, que comprende desde la concepción hasta el nacimiento, la 

infancia que es desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, la niñez temprana de los 

3 años a los 6, la niñez media, de los 6 a los 11, la adolescencia de los 11 a los 20, la 

adultez temprana de los 20 a los 40 años, la adultez media, de los 40 a los 65 años y 

finalmente la etapa de adultez tardía de los 65 años en adelante” (Papalia, Feldman, 

Martorell, 2012, p.8-9). 

 Se debe tener en cuenta que la población de estudio se encuentra en la etapa del ciclo 

vital adolescentes y adultos tempranos. La adolescencia es “una transición del desarrollo que 

implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas 

en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos” (Papalia, Feldman, Martorell, 

2012, p.354). 

La adultez temprana ofrece una moratoria, un tiempo de espera, sin las presiones 

del desarrollo y con libertad para experimentar diversos papeles y estilos de vida. Sin 

embargo, representa un momento decisivo en el que se cristalizan de manera gradual 

los compromisos del papel de adulto (Papalia, Feldman, Martorell, 2012, p.453). 
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Metodología  

La metodología se convierte en el apartado que le da soporte al accionar del trabajo 

de campo, para lo cual se tuvo en cuenta:  

Enfoque  

Se desarrolló bajo el enfoque Cuantitativo, que según Hueso y Cascant (2012) está 

centrada en la utilización de métodos estadísticos para conocer e identificar los datos más 

relevantes de lo que se quiere conocer. El desarrollo de la investigación busca una medición 

de la información de forma objetiva y se desarrolló por medio de instrumentos que aportaron 

la información necesaria para finalmente describir las variables inteligencia emocional y 

personalidad en estudiantes de psicología de primer semestre.  

Método 

La investigación se realizó bajo el método no experimental de tipo descriptivo, ya 

que se pretendió exponer las características principales de las dos variables de interés, 

Inteligencia Emocional y Personalidad. Según, Monje (2011) la función principal de este 

método es describir, no va más allá, ni intenta explicar o abordar más temáticas, además de 

tener cuatro etapas que son: definir qué es lo que se va a describir, cómo se recolectó la 

información, recolectar la información e informar sobre lo que se encontró. Por lo que la 

presente investigación, pretendió describir los factores de personalidad y la inteligencia 

emocional, mediante medidas de tendencia central, a modo de que, a partir del 

comportamiento estadístico de las variables se puedan recomendar acciones futuras que 

puedan incidir sobre aquellas que sean susceptibles de abordaje. 
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Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación fue la prueba estandarizada 

según Borsboom, Mellenbergh y Heerden (como se citó en Tristán, Corpus, y Yahibé, 2017)   

las pruebas estandarizadas son los instrumentos de medición más utilizados en psicología, 

educación, ciencias de la salud y ciencias sociales, que cuentan con un amplio desarrollo 

técnico y metodológico con formas perfeccionadas para medir los rasgos observables o 

latentes, en la población focal específica y con un grado de precisión previamente establecido 

y controlado por procedimientos logísticos y administrativos igualmente objetivos. 

Instrumentos  

Se empleó cuestionarios estandarizados y avalados científicamente en otras 

investigaciones en el campo disciplinar de la psicología. El primer instrumento que se utilizó 

es el TMMS 24 el cual tiene como finalidad medir el nivel de Inteligencia Emocional 

Percibida (IEP) de cada sujeto que se evalúa, teniendo en cuenta dentro de sus ítems, la forma 

en la cada individuo percibe las emociones y la capacidad de regulación de las mismas, el 

TMMS-24 es la versión adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Ramos (1999), la 

cual se divide en tres dimensiones denominadas Atención a las emociones, Claridad y 

Reparación, que se divide en 8 ítems, exponiendo además que las propiedades psicométricas 

de la escala son adecuadas y confiables. (Lizeretti, Oberst, Chamarro y Farriols, 2006). 

El segundo instrumento es el Cuestionario Factorial de la Personalidad (16PF), que 

se encarga de evaluar el perfil de personalidad de las personas a quienes se le aplicó el 

instrumento, cuenta con 185 ítems que se encuentran inmersos dentro de los 16 factores que 

evalúa, afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, 
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atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, 

autosuficiencia, perfeccionismo y tensión (Cattell, Eber, y Tatsuokam, 1993).  

Se emplearon estos dos instrumentos por el interés que se tiene a cerca de la 

inteligencia emocional y la personalidad de los estudiantes de primer semestre, conocer las 

características principales que tiene estas dos variables en esta población, interpretando 

cuales son los rasgos de personalidad que podrían estar relacionados con la inteligencia 

emocional. 

 

Figura 4. En la figura se presenta el resumen de técnicas, instrumentos y categorías a evaluar  

Fuente: elaboración propia  
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Población  

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de primer semestre de 

psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, esta población incluye los grupos de la 

mañana, tarde y noche, sumando así aproximadamente 150 estudiantes. Se hace una 

proyección al 100% de la población de primer semestre a modo de poder contar con el total 

de la población matriculada en el primer semestre de 2020. Por ende, el tipo de muestreo que 

se utilizó fue probabilístico y se hizo uso de criterios de inclusión como ser estudiantes del 

primer semestre de la carrera de psicología de la fundación universitaria de Popayán, 

independiente de la jornada en que estuviera matriculado e independiente de aspectos como 

género y edad. 

Tratamiento de los Datos 

Una vez realizado el trabajo de campo en cuanto a la recolección de la información 

(aplicación del instrumento), se procedió a convertir las puntuaciones naturales a decatipos, 

según las escalas de baremos del 16PF, posteriormente se ingresaron al programa SPSS, en 

donde se les realizó un análisis estadístico descriptivo que, según Castañeda, Cabrera, 

Navarro y Vries, (2010) este programa sirve para realizar análisis estadísticos a los diferentes 

datos que se quieren interpretar. Ver Anexo 5  

Para el análisis estadístico se emplearon medidas de tendencia central, con el fin de 

obtener una interpretación más específica de las puntuaciones y resultados obtenidos por las 

instrumentos, para esta investigación se utilizaron las medidas de tendencia central media y 

desviación estándar; la media simbolizada x̄, es el promedio de todas las puntuaciones, que 

respectivamente se van a agrupar por sexo y por etapa del desarrollo, en adolescentes y 

adultos, este promedio nos ayudó a identificar el mayor valor en el promedio de las 
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puntuaciones, en cuanto a la desviación estándar simbolizada con “σ”, está relacionada con 

la dispersión que hay entre las puntuaciones, que tan cerca o lejos están de la media o 

promedio. Su importancia radica en las dispersiones se logre obtener, ya que, si hay 

dispersiones altas quiere decir que las puntuaciones están alejadas y que no hay una 

particularidad en las puntuaciones; pero si está baja podría significar que las puntuaciones 

están más agrupadas y permitan estudiar si por edad o género tienden a tener unas mismas 

puntuaciones o respuestas. Por lo anterior, se utilizarán estas dos medidas de tendencia 

central, puesto que la una complementa la otra y así se logrará tener un análisis de los datos 

más completo.  

Procedimiento  

 

Figura 5. Fases de la investigación 

Fuente: elaboración propia  

La investigación estuvo distribuida en cinco fases, la primera, reconocimiento de la 

necesidad y planteamiento del problema, en la que se identificó grupalmente la importancia 

de investigar sobre la inteligencia emocional y la personalidad, ya que son temas de gran 

relevancia y además la importancia que tiene para el programa de psicología. En la segunda 

fase, denominada fase conceptual se realizó en rastreo en las diferentes plataformas virtuales 

y en la biblioteca de la universidad, para recolectar toda la información teórica y la definición 

     

 Fase de 
reconocimiento 
de la necesidad 
y planteamiento 

del problema 

  fase conceptual    Fase empírica    fase analítica    fase de difusión  
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de las variables de investigación. La tercera fase denominada empírica se la aplicaron los 

instrumentos y se recolectó la información. La cuarta fase analítica, en la que cada uno de los 

datos se les realizó el respectivo análisis e interpretación y la quinta se refiere a la fase de 

difusión en la que se realizaron los últimos apartados de la investigación, tales como la 

discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Aspectos éticos 

Para desarrollar la investigación se solicitó una autorización a la coordinadora del 

programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, para que nos permita 

acceder a los estudiantes de primer semestre del programa de psicología.  

Tal y como se plantea en el código deontológico y bioético del psicólogo, en el 

capítulo siete, relacionado con la investigación científica, que en el artículo 50. El Colegio 

Colombiano de Psicólogos (2016) afirma que “Los profesionales de la psicología al planear 

o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos del participante” (p.44). 

De igual forma, la utilización de consentimientos informados para los participantes 

de la investigación, tal y como se plantea en Título II disposiciones generales Artículo 2º. El 

Colegio Colombiano de Psicólogos (2016) afirma: 

 “De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia 

se regirán por los siguientes principios: 5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen 

una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de 

las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información 

a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la 
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persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a 

un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de 

las limitaciones legales de la confidencialidad.” (p.25). 

Resultados 

En el presente apartado se expondrán cada uno de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos 16 PF y TMMS-24 a los estudiantes de primer semestre del 

programa de psicología del periodo 2020-I, en función de los objetivos específicos. Para el 

tratamiento de los datos se consideró realizar un análisis estadístico descriptivo por medio 

del programa SPSS, centrándose en las medidas de tendencia central (M.T.C), media (x̄), que 

permitió conocer el promedio de las puntuaciones obtenidas y así identificar en qué intervalo 

del perfil general del instrumento se encuentra la mayoría de la población y la desviación 

estándar (σ), que permitió identificar la distancia que hay entre las puntuaciones, y así 

determinar si las puntuaciones fluctúan más cerca o más lejos del promedio.  

En concordancia a lo anterior, los datos fueron clasificados por sexo y por edad, 

comprendiendo adolescentes y adultos, con el fin de realizar un análisis más amplio de los 

atributos (inteligencia emocional y factores de personalidad). El primer instrumento TMMS-

24 evalúa la inteligencia emocional está compuesto por tres subcategorías, atención, 

reparación y claridad, en ese orden de ideas, la segunda variable es factores de personalidad, 

la cual fue evaluada mediante el instrumento 16Pf, que permitió estudiar dieciséis 

subcategorías que corresponden a los factores de primer orden asociados a la personalidad; 

cabe resaltar, que los rasgos de segundo orden no se tuvieron en cuenta, dado que no estaba 

contemplado dentro del alcance de la investigación. 
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El análisis de los resultados se llevó a cabo con la distribución de puntuaciones 

establecida en el 16PF, como se especifica en el perfil general dividida en tres puntuaciones, 

altas, promedio y bajas, comprendiendo así los siguientes números, 1 a 4,4 estarán 

clasificados como bajo, de 4,5 a 6,5 puntuación promedio y de 6,6 a 10, puntuación alta, con 

relación a ello, se presentarán los resultados individualmente para el abordaje del primer 

objetivo “Describir los factores de personalidad en dicha población”, el cual se desarrollará 

inicialmente describiendo los 8 primeros factores de personalidad y luego los otros 8, a modo 

de favorecer su comprensión; de modo que se encontró lo siguiente: 

Tabla 1 

Medidas de tendencia central del 16Pf (primeros 8 factores) 

  Factores de personalidad 16 PF 

 

Etapa Sexo M.T.C A B C E F G H I 

Adolescentes 

  

Hombres x̄ 5,8 3,3 5,5 4,8 5,2 4,3 5,6 7,3 

σ 1,8 1,6 2,0 1,9 2,1 1,3 1,9 1,6 

Mujeres x̄ 6,4 3,0 5,6 5,6 5,3 4,8 6,3 6,1 

σ 1,7 1,6 1,9 1,5 1,5 1,3 1,5 1,8 

    x̄ 4, 3,5 5,1 5,4 5,7 4,4 6,6 6,5 
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Adultos 

  

Hombres σ 1,6 1,4 1,8 1,5 1,8 ,93 1,4 1,9 

  

Mujeres 

x̄ 5, 3,0 5,5 5,3 4,58 4,0 5,4 4,8 

σ 1,5 1,0 1,9 1,8 1,5 1,6 1,9 1,7 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los resultados de la media se encuentra que existen puntuaciones altas, 

puntuaciones promedio y puntuaciones bajas, que a continuación se describirán: 

En el primer factor A (afectividad) la puntuación más alta respecto de la media fue la 

correspondiente a las mujeres adolescentes, no se encuentra categorizado dentro de las 

puntuaciones altas del perfil general, sin embargo, tiene una tendencia más alta a pertenecer 

a ese rango, lo que determina que la mayoría de las mujeres adolescentes están en el promedio 

de 6,4.  

En cuanto a las puntuaciones que están en el rango alto se encuentran los factores H 

(emprendimiento), en los hombres adultos y el factor I (sensibilidad), en los hombres 

adolescentes indicando que el promedio de esta población específica se encuentra en 6,6 y 

7,3 respectivamente, además se encuentran por encima del promedio del perfil general de la 

prueba. 

En lo que respecta a la media, el factor B (inteligencia), factor F (impulsividad) y el 

factor G (exigencia) tienen un promedio de sus puntuaciones bajo dentro del perfil general 

de la prueba, en el factor B toda la población estudiada obtuvo un promedio bajo, en el factor 
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F, las mujeres adultas puntuaron en el rango de bajo, y en el factor G, los hombres adultos y 

adolescentes y las mujeres adultas fueron quienes obtuvieron un puntaje bajo.  

Con respecto a los resultados de la desviación estándar se analizarán las puntuaciones 

más altas y bajas respecto del promedio de acuerdo de la clasificación según la etapa de 

desarrollo de los primeros ocho factores de personalidad: 

En relación a la desviación estándar las puntuaciones que obtuvieron mayor 

dispersión fueron el factor F (impulsividad) 2.1 en los hombres adolescentes, el factor C 

(poder del ego) en mujeres adolescentes, el factor I (sensibilidad) en hombres adultos y el 

factor H (emprendimiento) en mujeres adultas con 1.9 cada uno, lo que significa que respecto 

del promedio se presentan más dispersos y dentro de ese rango se encuentran ubicados la 

mayoría de datos.  

Referente a las puntuaciones bajas en la desviación estándar, se encuentran los 

factores G (exigencia) 1.3 en hombres y mujeres adolescentes, en el factor G 

(exigencia) 0.93 en hombres adultos y en B (inteligencia) 1.0 en mujeres adultas, 

indicando que la dispersión entre las puntuaciones respecto de la media es baja pues 

estas se encuentran más cerca del promedio, además, entre estos rangos están la 

mayoría de las puntuaciones.  

En ese orden de ideas, se describirán a continuación los otros 8 factores de 

personalidad a saber: L, M, N, O, Q1, Q2, Q3, Q4. 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central 16PF (últimos 8 factores) 
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  Factores de personalidad 16 PF 

Etapa Sexo M.T.C L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

  

Adolescentes 

  

  

  

Hombres 

x̄ 4,6 4,6 4,8 5,0 5,5 6,0 5,7 5,6 

σ 1,5 1,7 1,6 2,7 2,4 1,8 1,8 1,8 

  

Mujeres 

x̄ 4,9 5,3 4,9 4,8 4,9 5,5 6,1 5,0 

σ 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 

  

Adultos 

  

  

Hombres 

x̄ 5,3 4,8 5,0 4,5 5,1 5,3 5,4 5,6 

σ 1,6 1,4 ,94 2,2 1,6 1,8 2,1 1,5 

  

Mujeres 

x̄ 4,7 5,4 4,8 5,0 4,9 5,8 5,1 5,5 

σ 1,4 1,4 2,1 1,6 1,9 1,6 1,6 1,8 

 Fuente: elaboración propia 

Respecto a los resultados de la desviación estándar se analizarán las puntuaciones 

más altas y bajas respecto del promedio de acuerdo de la clasificación según la etapa de 

desarrollo de los últimos ocho factores de personalidad: 
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 En relación a la desviación estándar las puntuaciones que obtuvieron mayor 

dispersión fueron el factor O (Aprensión) 2,7 en los hombres adolescentes, el factor O 

(Aprensión), y Q4 (Tensión) con 1,9 en mujeres adolescentes, el factor O (Aprensión) 2,2 en 

hombres adultos y el factor N (Astucia) 2,1 en mujeres adultas, lo que significa que respecto 

del promedio se presentan más dispersos y dentro de ese rango se encuentran ubicados la 

mayoría de datos.  

 

Figura 6. Desviación estándar factor O 

Fuente: elaboración propia  

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN HOMBRES ADOLECENTES
FACTOR O (APRENSIÓN) 

FACTOR O (Aprensión) Promedio



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD 

42 

 

Figura 7. Desviación estándar factor Q4 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 8. Desviación estándar factor N 

Fuente: elaboración propia  
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Para finalizar, referente a las puntuaciones bajas en la desviación estándar, se 

encuentran los factores L (Desconfianza) 1.5 en hombres adolescentes, en el factor L 

(Desconfianza), N (Astucia) 1,6 en mujeres adolescentes, en el factor N (Astucia) 0.94 en 

hombres adultos y en L (Desconfianza), M (Imaginario) 1.4 en mujeres adultas, indicando 

que la dispersión entre las puntuaciones respecto de la media es baja pues estas se encuentran 

más cerca del promedio, además, entre estos rangos están la mayoría de las puntuaciones.  

Con base al segundo objetivo “Distinguir los factores sobre inteligencia emocional 

en la población específica” se realizó el análisis de los resultados del instrumento TMMS-

24, teniendo en cuenta sus tres categorías de análisis, atención, claridad y reparación y a su 

vez las medidas de tendencia central, media y desviación estándar, que a continuación se 

presentan.  

Tabla 3 

Medidas de tendencia central del TMMS-24 

  Factores TMMS-24 

Etapa Sexo M.T.C Atención Claridad Reparación 

    x̄ 27,0 27,0 31,3 
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Adolescentes 

  

Hombres σ 6,4 6,8 6,5 

  

Mujeres 

x̄ 26,7 25,6 29,7 

σ 5,9 7,6 6,5 

  

Adultos 

  

  

Hombres 

x̄ 28,0 31,4 33,5 

σ 6,5 4,8 7,0 

  

Mujeres 

x̄ 29,6 27,6 33,3 

σ 4,9 7,5 5,9 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la media, las puntuaciones entre hombres y mujeres tanto adultas como 

adolescentes comprenden entre 26,7 hasta 29,6 en el área de atención siendo la mujer adulta 

quien más puntúa. En el área de claridad califican una media entre 27,6 y 31,4 siendo el 

hombre adulto el que mayor cantidad puntúa; con respecto a la variable reparación tienen 

una puntuación de 29,7 hasta 33,5 siendo el hombre adulto quien más puntúa. 

Para finalizar Teniendo en cuenta que la desviación estándar indica que tan dispersos 

están los datos con respecto a la media se dará la puntuación de las variables atención, 

claridad y reparación en el mismo orden mencionado. La primera variable se encuentra entre 

4,9 y 6,4 siendo los hombres adolescentes quienes tienen la puntuación más alta, seguido de 
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4,8 y 6,8 siendo las mujeres adultas quienes más anotan en la variable claridad y con respecto 

a la variable reparación tienen una mayor puntuación los hombres adolescentes puntuando 

6,5 y las menores puntuaciones la mujer adulta con una desviación de 5,9. 

 

Figura 9. Desviación estándar atención  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 10. Desviación estándar claridad 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 11. Desviación estándar reparación   

Fuente: elaboración propia   
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Con relación a las variables inteligencia emocional y personalidad, se realizó el 

análisis respectivo de las puntuaciones que manifiestan más relevancia a nivel de 

puntuaciones bajas y altas, sin embargo, en el siguiente apartado a través de la discusión se 

realizará un análisis más profundo que permita conocer clínicamente, lo que sucede con las 

puntuaciones de los estudiantes de las categorías de análisis. 

Discusión 

En el presente apartado se desarrolla el objetivo implícito, bajo la discusión de los 

resultados cuantitativos a la luz de los aportes teóricos, lo cual para la investigación 

representa la triangulación entre las categorías de análisis, los hallazgos de los instrumentos 

con los planteamientos de los teóricos y las investigaciones previas.  

Como se planteó en la justificación, ésta investigación realizó un aporte frente a los 

atributos relacionados con la personalidad e inteligencia emocional, los cuales inciden de 

manera directa con el bienestar psicológico de los estudiantes, constituyendo así, una 

herramienta fundamental para el programa de psicología para el cual se realizó la 

investigación, en torno a la incidencia que tiene sobre los procesos de autoevaluación de la 

FUP, específicamente del factor 2-Estudiantes y Factor 7-Bienestar institucional, en cuanto 

a caracterización de la población, que luego permite direccionar estrategias para la 

permanencia de los mismos durante su tránsito por la educación.  

Paralelamente se tiene en cuenta la definición de personalidad, que se conoce como 

la suma de distintos aspectos que definen a un individuo; a su vez, también se puede  

encontrar distintas definiciones con ajuste al medio, según Mischel (como se citó en 

Bermúdez, Pérez y Suárez, 2017) la personalidad es un conjunto organizado de elementos 
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que va a determinar el ajuste característico de la persona al entorno. Además, según 

Bermúdez, Pérez y Suárez (2017) la personalidad es una imagen integrada, siendo la base 

más definitoria donde se manifiestan las características del ser humano; y la psicología de la 

personalidad puede verse integrada por tres aspectos fundamentales: procesos cognitivos, 

motivacionales y afectivos; viéndose implicadas las reacciones de los seres humanos ante 

situaciones diarias según el modo en que se perciben y reaccionan a las mismas de manera 

emocional. 

Se considera importante despojar el concepto de personalidad, de las connotaciones 

de valor y resultados numéricos, ya que una puntuación alta, no necesariamente estaría 

sugiriendo que dicha personalidad sea favorable para asumir comportamientos en todos los 

escenarios; como tampoco lo es un indicador de favorabilidad el que una puntuación esté 

baja. En términos de personalidad, se debe evitar juicios de valor a priori, sin ahondar, en los 

criterios de interpretación que sugiere la prueba del 16 PF. Asimismo, es importante 

considerar, con esmerado juicio, la influencia que puede tener el contexto en el que se 

desenvuelve un ser humano, antes de emitir un concepto a partir del mero resultado que arroja 

la prueba. 

De otro lado, hay disposiciones y/o rasgos dentro del modelo de personalidad que 

cada sujeto tiene: algunas innatas y otras netamente adquiridas, logrando ser cambiantes o 

modificables. Lo que generaría un equilibrio frente a temas de coherencia en los psicólogos 

en formación, pues abre las puertas a una nueva transformación de perspectivas y cambios 

conductuales. Este tipo de características que las personas pueden adquirir o potenciar, 

genera particularmente estrategias que les permitan a los individuos interactuar con el medio, 

dar respuesta a las necesidades exigidas, sin afectar a más personas y adaptándose. De tal 
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forma, que cada sujeto desde su individualidad y pertenencia logre responder efectivamente 

y/o asertivamente al medio.  

En congruencia con lo Anterior, aludiendo a personalidad Hiriyappa (2018) refiere 

que la personalidad está relacionada con características del individuo que son intrínsecas y 

ello incide en la manera en que cada persona reacciona a los estímulos ambientales. A su vez, 

los aportes del autor en mención, colocados en diálogo con los resultados de la presente 

investigación, sustenta de manera significativa, los hallazgos en torno a las puntuaciones 

obtenidas, puesto que, al permanecer entre el promedio permite dar luz acerca de cómo los 

estudiantes teniendo características de la personalidad estables, sin aludir a polos negativos, 

genera una estabilidad que incide de manera positiva en la forma en la que reaccionan a los 

diferentes estímulos percibidos. En efecto, la personalidad también es una característica 

moldeada y moldeante, de ideas, sentimientos y diferentes características que hacen parte de 

la persona y coadyuvan a que se den las diferentes conductas en el individuo, tal y como lo 

plantea Hiriyappa (2018).  

A continuación, se detalla la primera variable a saber, la personalidad, con los factores 

que obtuvieron puntuaciones altas y bajas, las cuales se encuentran por fuera del promedio, 

generando así, diferencias entre ellas. Lo cual permite, identificar cómo se desarrollan estos 

factores en los estudiantes de psicología, favoreciendo el conocimiento acerca del 

comportamiento de la población, identificando las tendencias que se tengan hacia diferentes 

rasgos y de esta forma poder identificar cuáles son los aspectos más álgidos que se podrían 

mejorar, o, en suma, potenciar aquellas que se encuentren estables, para mantener un 

equilibrio emocional y conductual en los estudiantes. 
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Dando inicio con el factor A, (afectividad) el promedio de las puntuaciones en las 

mujeres adolescentes es mucho más alto que los demás grupos de análisis, lo que indica que 

dentro del perfil general del instrumento se encuentra en el promedio, aunque, se observa una 

tendencia hacia la afectotimia por parte de esta población, lo que indica como lo plantea 

Karson y O’Dell (1995) que posiblemente se tengan características asociadas a mujeres más 

afectuosas, sociables, calmadas y participativas. Además, cuentan con más facilidad para 

adaptarse a los problemas aceptando más fácilmente el impacto de problemas emocionales. 

Lo que podría estar relacionado con la resiliencia que según Luthar y Cicchetti (como se citó 

en Limonero, Sábato y Fernández, 2012) está relacionada con la forma en que las personas 

logran adaptarse a las diferentes situaciones que se les hayan presentado y, les permite dar 

respuesta positiva a estas circunstancias. Igualmente, contar con un afrontamiento positivo 

hacia situaciones que relativamente pueden causar daño, es una característica que todos los 

estudiantes deberían manejar, dado que, como futuros psicólogos deberían tener estrategias 

que le permitan tener una estabilidad emocional para permitirse ayudar a las demás personas. 

Es más, estas estrategias permiten dar uso a otras capacidades de las personas tal y como lo 

plantea Luthar (como se citó en Limonero, Sábato y Fernández, 2012), la resiliencia permite 

que se afronten diferentes situaciones que cotidianamente eran perjudiciales para la salud 

mental, a su vez, permite al ser humano la utilización de estrategias de afrontamiento que 

determinan o inciden en el comportamiento. De esta manera al considerar los procesos de 

resiliencia y las habilidades del factor A (afectividad) permiten que los estudiantes estén 

favoreciendo su propio bienestar psicológico y a su vez fortaleciendo las herramientas que 

más adelante pondrán en práctica ejerciendo la profesión.  
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Continuando con lo anterior, es importante mencionar también que dentro de este 

mismo factor se encuentra una puntuación baja en comparación a las demás, lo que nos 

permite decir que la población de hombres adultos se encuentra en rango bajo dentro del 

perfil general de la instrumento relacionado con la sizotimia, a lo que es pertinente mencionar 

que esta población probablemente es mucho más reservada, alejados socialmente, críticos y 

aislados, viéndose la crítica como una postura necesaria para el psicólogo en formación, a lo 

que esta población tendrá mayor facilidad por sus resultados.  

Del mismo modo, en el factor B (inteligencia), denota resultados con unas diferencias 

en las puntuaciones que no se pueden catalogar entre altas y bajas, pero sí desde la lectura 

del sexo de la población, ya que en forma general todas las puntuaciones se encuentran dentro 

del perfil bajo; a pesar de ello son los hombres quienes tienen una puntuación un poco más 

alta que las mujeres, dando a entender que los hombres están mucho más cerca del promedio, 

lo que en términos clínicos según Karson y O’Dell (1995) sugieren que dicho promedio 

pudiera denotar personas con una inteligencia mental baja y una moral baja, bajas 

capacidades de afrontamiento, poca comprensión, y la poca adaptación que las personas 

tienen ante las diferentes situaciones, es por eso que las personas que puntuaron bajo, tienen 

una menor capacidad de responder al medio y comprender con facilidad qué es lo que pasa a 

su alrededor; ya que miran con más rigidez a los demás. Teniendo en cuenta dichas 

características, se encuentra una gran relevancia en consideración con el perfil de un 

psicólogo, ya que deberían ir obteniendo habilidades que les permitan mejorar en los puntos 

más álgidos de su personalidad, para mejorar aspectos relacionados, ya que las puntuaciones 

en este factor son bajas.  
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Conjuntamente, se identificó que la mayoría de los estudiantes obtuvieron una 

puntuación promedio referente a la media en el factor F (impulsividad), el cual fue (x̄ 5.2-

5.7), y una de ellas puntúa bajo respecto a los demás resultados. Dentro del perfil general del 

instrumento se halla una puntuación en los hombres adultos que está entre el rango de 

promedio; pero hay una diferencia que sobresale sobre los demás ya que tiene más tendencia 

a pertenecer a un nivel alto, lo que indica que es más probable que tengan características de 

la secuencia que es F+, conllevando así como lo plantea Karson y O’Dell (1995) una mayor 

impulsividad, personas expresivas y sinceras, si bien, como se planteó anteriormente no es 

una puntuación alta, solo está en el promedio, lo que para un estudiante de psicología o para 

una persona es lo ideal ya que no se encuentra en los polos y en este caso no maneja la 

impulsividad, sino que tiene más capacidad de control.  

En lo que respecta al factor G (Fuerza súper ego) haciendo alusión a la población en 

general se encuentra en un rango bajo/ promedio, en donde hombres adolescentes, mujer y 

hombre adulto presentan el primer rango mencionado y solamente mujeres adolescentes el 

promedio; indicando con ello que quienes obtuvieron puntuaciones bajas como lo plantea 

Karson y O’Dell (1995) refieren una baja aceptación de normas, por ende, son más 

despreocupados frente a esta, libres, negligente y/o poco confiables. Al considerar lo anterior, 

cuando existe baja aceptación a las normas se evidencia el comportamiento de cada 

individuo, que según Elster (como se citó en Giraldo, 2019) plantea que la no aceptación a 

las normas genera en el individuo una limitación en relación a una acción o el establecimiento 

de un deber, también relacionado a las normas morales de cada uno. Además, sus niveles de 

ansiedad social son menores, pues no se encuentran impresos en los sujetos sentimientos de 

culpa o vergüenza que proporcione algún posible malestar en el individuo; lo que finalmente 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD 

53 

muestra la importancia de que los estudiantes logren obtener acompañamiento que les 

permita mejorar estas habilidades, y así perfeccionar diferentes aspectos de su vida cotidiana 

y educativa. Según Mederos (2014) es de suma importancia que dentro de las universidades 

los estudiantes tengan aceptación a las normas, puesto que de esa manera mejoraría la 

convivencia con los demás estudiantes y con las demás personas de las universidades. En 

suma, pudiendo evidenciar una mejora en las actividades académicas. Incluso, si se logra que 

los estudiantes dentro de la universidad tengan aceptación de normas, probablemente fuera 

de la misma, tendrán aceptación de reglas y normas sociales.  

En cuanto a el factor H (atrevimiento) presenta en la población un rango de 

promedio/alto, resaltando que fueron los hombres adultos quienes obtuvieron la puntuación 

máxima, lo que indica que quienes tuvieron el primer rango mencionado como lo plantea 

Karson y O’Dell (1995) son tímidos, emocionalmente cautelosos, cuidadosos, con intereses 

reducidos y sujetos a las reglas; lo que podría conllevar al psicólogo a cumplir de manera 

asertiva el código profesional ya que está sujeto a las normas establecidas. Quienes 

obtuvieron un rango alto están más relacionados a ser personas con atrevimiento, es decir: 

activos, impulsivos, descuidados e ingeniosos, en diálogo con otros autores según Barrat 

(como se citó en Pinter, 2019) estos rasgos ligados al atrevimiento, generan conductas 

asociadas a ejecuciones rápidas e imprudentes que afectan tanto al sujeto como a terceros 

con consecuencias negativas, incidiendo así, en experiencias de emociones intensas, que 

perjudican su toma de decisiones. A su vez según González, Álvarez, Cabrera y Bethencourt 

(2002) plantean que la toma de decisiones es relevante puesto que está relacionada con la 

posibilidad de que los estudiantes continúen o detengan sus estudios universitarios, viéndose 

afectado el desarrollo de la carrera profesional, al considerar esto también podría generarse 
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deserción por parte de los estudiantes si no se tiene claridad de los objetivos y metas trazadas 

respecto de la continuidad de los estudios. 

Con referencia al factor I (premsia) los hombres adolescentes obtuvieron una 

puntuación que está dentro del perfil general en alto, lo cual representa como lo plantea 

Karson y O’Dell (1995) personas con sensibilidad emocional que suelen ser más tiernos, 

sensibles, dependientes, imaginativos, ansiosos y con una atención dispersa; Según Medina, 

Martínez, Escolar, González, y Mercado (2019) ciertas características asociadas a este estilo 

de personalidad, posiblemente afecten la manera en cómo los estudiantes al incorporarse al 

ámbito académico manifiesten una tendencia desadaptativa; más aún, si sus niveles de 

ansiedad son desproporcionados, y dificultará la utilización de este mecanismo de manera 

natural, afectando tanto el trascurso de su disciplina, como el de su vida diaria . Es de 

considerar también, la alta exigencia disciplinar dentro de la carrera de psicología, donde los 

estudiantes deben poseer mecanismos que en su medida le permita tolerar la frustración de 

las demandas académicas que según Amsel (como se citó en Mustaca, 2018) ésta se asocia 

con respuestas conductuales aversivas, considerada también la frustración como un modelo 

de estrés o dolor psicológico. 

Ahora bien, después de analizar cada uno de los factores evaluados en los estudiantes, 

ninguna de las puntuaciones se encuentra dentro de los parámetros clínicos con puntuaciones 

bajas, denotando ausencia de patologías que generen distintas necesidades en salud mental; 

por su parte, la mayoría de las puntuaciones se encuentran en el promedio, que en relación al 

ejercicio profesional según lo refiere la ley 1616 de 2013 permitiría a los sujetos de manera 

individual y colectiva desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 

transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y, en efecto, poder 
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contribuir a la comunidad de manera asertiva. Vargas, Duitama y Camargo (2014) aseguran 

que algunas personas tienen mayor manejo de las diferentes circunstancias que se evidencian 

a diario. De esa manera se identifica, cómo los estudiantes de primer semestre al obtener 

puntuaciones estables o en el promedio, tienen mayor tendencia a solucionar o afrontar de 

una forma posiblemente más adecuada las diversas situaciones cotidianas, que para otros 

podrían ser más demandantes. De ese modo, las estrategias de afrontamiento son muy 

importantes para cualquier persona; y de mayor rigor en la ejecución de trabajos 

correspondientes a los profesionales de la salud; pues conlleva a una suma de atributos 

psicológicos frente a: habilidades sociales, resolución de problemas, autonomía, autoeficacia, 

control y gestión de emociones que dirigen a la persona a hacer frente a una situación, 

buscando una deliberada solución, recomposición y regulación de equilibrio. Pues ayudan al 

psicólogo a mejorar competencias interpersonales en situaciones sociales específicas, ser 

independiente en su criterio, mayor probabilidad de alcanzar objetivos, y un buen manejo de 

inteligencia emocional. Lo que permitirá sobrellevar todo el proceso educativo y contribuir 

en gran medida a su bienestar psicológico, “Un patrón de personalidad estable, constituye un 

estilo de afrontamiento o afrontamiento rasgo, es decir, que la personalidad se convierte en 

un factor que condiciona el uso de ciertos estilos o estrategias de afrontamiento” (Vargas, 

Duitama y Camargo, 2014, p.16).  

Aludiendo a lo anterior, la personalidad dirige diferentes escenarios de cada 

individuo, escenarios en los que debe dar uso a las diferentes estrategias de afrontamiento, 

de esa manera, mantener en equilibrio en esferas de la personalidad o factores que aporten a 

esta construcción de estrategias de afrontamiento ayudarían a llevar un adecuado proceso 

educativo y a sostener respuestas acertadas ante diferentes situaciones.  
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Teniendo en cuenta la finalidad de este proyecto de investigación y el aporte que 

implica para el programa de psicología, es relevante hablar de estrategias de afrontamiento 

relacionadas con la personalidad tales como autoeficacia, autogestión y autorregulación. La 

primera mencionada (autoeficacia), hace referencia a los juicios que cada sujeto tiene sobre 

sus capacidades o potenciales, en base a los cuales organiza y ejecuta sus actos y creencias, 

de modo que le permitan alcanzar el rendimiento anhelado a través de acciones requeridas 

en situaciones esperadas o basadas en niveles de rendimiento. (Ornelas, Blanco, Gastélum y 

Chávez, 2012). Desempeñando así en los estudiantes un papel fundamental en su buen 

funcionamiento humano frente a determinantes claves como: metas, aspiraciones y 

expectativas. Referente a la segunda (autogestión), se ve indispensable la movilización de 

recursos que esta demanda, desde las áreas sociales, familiares y de trabajo, ya que, dicha 

estrategia de afrontamiento da medidas a las prácticas que se aplican para movilizar los 

recursos y minimizar los problemas de la vida diaria (Rogers, 2009). Mejorando así las 

condiciones de vida entorno a las experiencias, dando más claridad y auto procurando una 

experiencia satisfactoria frente a la calidad y bienestar de salud mental en la propia vida. En 

mención de la tercera (Autorregulación) es primordial para lograr establecer o consolidar 

hábitos deseables, visto que contribuye a la superación de depresión, elimina fobias o la 

ansiedad generalizada. Análogamente hace capaz al sujeto de gestionar para sí el autocuidado 

ejerciendo una experiencia gozosa de la vida. (Bardají, 2000). Otro punto elemental de esta 

estrategia de afrontamiento es que por medio de ella se puede beneficiar situaciones y 

acciones en las que el sujeto controla y maneja sus contingencias, como lo afirma Bajardi 

(2000) “Es un control que implica tomar decisiones sobre uno mismo, auto determinándose” 

p.44. Es decir, constituyendo manifestaciones de libertad frente a la determinación de sus 
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medidas y/o propósitos de vida. Además, de hacerse importante también hablar del bienestar 

psicológico, como lo plantea Castro y Sánchez (como se citó en Páramo, Straniero, García, 

Torrecilla y Gómez, 2012) ya que, si existe un mayor bienestar psicológico dentro del 

individuo, hay una mayor disposición a que genere en sí procesos motivacionales que le 

permitan alcanzar sus propósitos. Lo que, a la luz de los estudiantes de psicología, les 

permitirá movilizar dichas estrategias hacia la culminación de sus estudios. 

En concordancia con el objetivo planteado, se procede al análisis de los resultados a 

la luz de los aportes teóricos del instrumento TMMS-24, que evalúa la inteligencia 

emocional, teniendo en cuenta que este se divide en tres subcategorías: Atención, Claridad y 

Reparación. 

Por consiguiente, partiendo de la subcategoría de la inteligencia emocional, 

denominada Atención se encuentra que la población de mujeres adultas presenta una atención 

adecuada ya que se encontró una puntuación entre el promedio 25 a 35, lo que significa que 

son capaces de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. En relación a la segunda 

subcategoría denominada claridad, se determinó que los hombres adultos se encuentran 

dentro del rango de una puntuación promedio de 26 a 35, teniendo así una adecuada claridad 

pues comprende bien sus estados emocionales. Respecto a la tercera subcategoría, 

denominada reparación, se determinó que los hombres adultos tienen una tendencia más alta 

a tener una muy buena capacidad para regular los estados emocionales correctamente, cabe 

resaltar que las mujeres adolescentes, dentro de las respuestas obtuvieron una puntuación 

promedio más baja que las demás poblaciones, lo que indica que debe mejorar en aspectos 

relacionados con las tres subcategorías para obtener una mejor inteligencia emocional, lo que 

clínicamente implica incongruencia en la gestión de las emociones, y de hacer ajenas e 
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incomprensibles las emociones de los demás. Además, de ser causante de problemas para 

gestionar las propias emociones. Estas dificultades podrían generar un riesgo en los 

estudiantes, ya que hay una incapacidad de identificar cual es la emoción que se vivencia y 

por ende cómo desarrollarla para responder individualmente, pero también al medio que nos 

rodea pues al comprender esa emoción vivenciada, se contribuiría a la capacidad de 

regulación o de respuesta a la misma.  

Al hablar de emociones dentro de un contexto educativo, se hace imprescindible en 

la profesión de psicología, que los estudiantes tengan una inteligencia emocional adecuada, 

ya que permite la capacidad de regular y comprender las emociones vivenciadas. Además, 

tal y como lo plantea Ramos y Fernández (2004) que la inteligencia emocional bien 

gestionada proporciona un sin número de beneficios a nivel personal, pero que también 

podría llegar a generar aportes a nivel social, o en otras personas, desde la perspectiva 

personal aporta a un bienestar psicológico, ya que gestionar adecuadamente las emociones 

permite disminuir el riesgo hacia patologías psicológicas, como la depresión, el estrés y la 

ansiedad. Y si vamos más allá la disminución de estos trastornos psicológicos podría ayudar 

a disminuir los suicidios, que es una problemática social que en la actualidad se está 

afrontando. En esta investigación como se expresó anteriormente, la población tanto de 

hombres como de mujeres. En su totalidad se encuentra en puntuaciones promedio para una 

IE en valores normales; empero, es de resaltar que en consideración al género hombre y 

mujer, ninguna de las poblaciones obtuvo puntuaciones relevantes que indiquen un muy buen 

manejo de la misma, por tanto es importante que dentro del contexto educativo se pueda 

potenciar de manera adecuada dicha inteligencia, con el fin de fortalecer al estudiante durante 
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su formación profesional para que no existan falencias, ya que se trabajará con personas que 

posiblemente se encuentren en diferentes estadios emocionales.  

Comparando lo que plantea Contreras, Barbosa y Espinosa, (2010) que la inteligencia 

emocional es diversa entre los géneros, se puede identificar que dentro de nuestra 

investigación se determina la divergencia de resultados apuntando a la diferencia entre en el 

manejo de las emociones de hombres y mujeres.  

Así mismo, como lo plantea Goleman (1995), quien hace referencia a la gestión de la 

inteligencia emocional dice que existe una forma que se puede controlar la respuesta a 

diferentes estímulos en la cotidianidad, lo que para la investigación resulta interesante ya que 

al hablar de psicólogos en formación y teniendo ya de base según los resultados un buen 

manejo de emociones, da a entender que si se gestionan de manera adecuada más adelante se 

pueden obtener unos resultados que apunten a un excelente manejo emocional y de este modo 

permite medir la calidad de profesionales que podría tener la universidad, además se tiene en 

cuenta que la inteligencia emocional como lo plantean Cooper y Sawaf (como se citó Araujo 

y Guerra, 2007), es importante para el proyecto de vida de las personas.  

De igual manera al considerar que la emoción según (Palmero, 2006) es la causante 

de permitirnos generar procesos adaptativos y al momento de estos ser gestionados de manera 

correcta u oportuna, se estaría estableciendo en ese momento una estructura de personalidad 

mucho más competente para el accionar del psicólogo en formación en relación a los 

procesos académicos y la manera como se va desarrollando el perfil del psicólogo, lo que en 

última medida también hablaría de unas habilidades y conocimientos para tratar con 

diferentes situaciones que envuelven a el profesional de la salud mental. Considerando los 

datos estadísticos de los instrumentos aplicados al no encontrar una tendencia a puntuaciones 
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bajas sino puntuaciones estables facilitan la ejecución de estrategias de afrontamiento como 

anteriormente se ha mencionado, proporcionando una herramienta al sistema educativo 

frente al proceso de formación con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos y 

que a su vez generen un aporte a nivel social. 

En concordancia a lo anterior, es importante mencionar a (Ortiz, 2017) quien refiere 

que al momento de no implementar una estrategia que permita potenciar las habilidades 

emocionales se vería afectado el estudiante desde las diferentes esferas de la vida. 

Después de abordar cada una de las categorías mencionadas anteriormente, 

inteligencia emocional y personalidad, se logra determinar la importancia que tiene cada una 

de estas variables en estudiantes de psicología; dado que estos atributos son importantes para 

el desarrollo de los estudiantes dentro de la academia, permitiéndoles aflorar diferentes 

características que aporten al desarrollo de su carrera y de habilidades que lleven a la 

excelencia profesional, además de poder brindar diferentes aportes a la dicha academia y 

sociedad. 

Entre las habilidades emocionales que deberían los psicólogos tener y mantener, se 

encuentran las estrategias de afrontamiento, que como se han mencionado anteriormente son 

de suma importancia para los profesionales, ya que mejoran la respuesta hacia diferentes 

estímulos que podrían generar un desequilibrio en los estudiantes tales como: el estrés por la 

carga académica y la ansiedad. Es conocido que cuando se está cursando una carrera se está 

bajo niveles de estrés altos, sin embargo, si se tiene estas estrategias de afrontamiento el 

estrés se podría convertir en algo llevadero que no generaría en el estudiante mayores 

complicaciones y llevaría su curso de una manera tranquila, como afirman Vila y Fernández 

(como se citó en Olivares, 2014)  con las estrategias de afrontamiento lo que se busca es que 
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las personas logren tener un mejor manejo del estrés, administrando las demandas del 

ambiente con lo que personalmente puede gestionar el individuo. De este modo al tener 

ambas habilidades: estrategias de afrontamiento e inteligencia emocional generarían en los 

estudiantes un aumento en el rendimiento académico; como lo plantea Goleman (como se 

citó en Castaño y Páez, 2015) las habilidades emocionales aportan para tener éxito académico 

y laboral puesto que permite conexiones entre las estrategias de afrontamiento y el 

aprendizaje. Es así que la relación es cada vez más fuerte entre inteligencia emocional y 

personalidad porque teniendo las habilidades necesarias se tendrá un bienestar psicológico 

que impulse más a los estudiantes en aspectos académicos y personales, por ende, la 

universidad juega un papel muy importante, dado que brindar un acompañamiento para 

mejorar o mantener aspectos relacionados con estos dos atributos mejoraría la calidad de vida 

del estudiante dentro la academia y en su vida cotidiana, tal y como lo plantea Castaño y Páez 

(2015a) quienes refieren que la academia debería tener programas destinados a mejorar los 

aspectos relacionados con la inteligencia emocional para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes y de igual manera la personalidad. Para realizar un complemento de 

habilidades fortalecedoras de los futuros psicólogos. 

 Finalmente, Castaño y Páez (2015b) plantean que al estudiante se le debe ver como 

un todo y permitirle una formación completa en la que no solo se plantee lo educativo desde 

el enfoque que se requiera, sino que se busque un complemento desde lo emocional, pero 

también desde lo cognitivo para mejorar la forma de adquisición del conocimiento de los 

estudiantes. 

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD 

62 

Conclusiones  

El objetivo fundamental de esta tesis era determinar los factores de personalidad e 

inteligencia emocional en la población estudiantil de primer semestre del programa de 

psicología que ingresaban en el periodo académico 2020 – I, de la Fundación Universitaria 

de Popayán. Clave para generar aporte estadístico, teórico y futuras soluciones frente al 

manejo asertivo de estas variables de estudio. Además de considerar la contribución que 

proporciona frente al tema de permanencia estudiantil, el cual se encarga de liderar diferentes 

programas de apoyo para todos los estudiantes de la Universidad, en cuanto a dificultades de 

índole académico o personal que pueden afectar su rendimiento académico. Así pues, se tiene 

en cuenta el acuerdo 010 del 9 de septiembre de 2019 en el numeral 2, el cual nos menciona 

que la Fundación universitaria de Popayán establece como una función del consejo superior 

“formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la institución, de acuerdo con 

los planes y programas del sistema de Educación Superior” (Fundación universitaria de 

Popayán, 2019, p.2). Permitiendo el aporte de esta investigación como fuente para la 

realización de dicho proceso en las áreas de personalidad e inteligencia emocional en los 

estudiantes de psicología, que accedan a potenciar estos factores y generen un mayor impacto 

frente a la calidad académica para la excelencia de la institución.  

Dentro de los hallazgos más importantes que este trabajo ha derivado se determina la 

relación con las características, cualidades, habilidades y destrezas altas, promedio y bajas 

que tienen los psicólogos al inicio de su formación; las cuales fueron tomadas de los 

resultados de instrumentos aplicados (16PF, TMMS-24) que nos permitieron detectar que en 

su gran mayoría tanto hombres como mujeres inician la carrera profesional con una 

adquisición promedio de los factores en los que fueron evaluados, lo que indica una necesidad 
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de potenciarlos. Pues cabe resaltar que teniendo en cuenta que la población de estudio se 

encuentra en la etapa del ciclo vital adolescentes y adultos tempranos y que dentro de ellas 

existen transiciones del desarrollo que implican diversos cambios en el área de la salud 

mental llegándose a ver afectadas esferas de la vida social  y económicos, y a su vez 

representando momentos decisivos frente a roles que se quieran ejercer, se considera 

pertinente fortalecerlas. 

 

     Por lo anterior, se hizo pertinente abordar el factor 2 (estudiantes) y el factor 7 (bienestar 

institucional) del modelo de autoevaluación institucional de la FUP, para dar pie al acceso de 

selección de ingreso de los estudiantes admitidos en relación a las capacidades institucionales 

y la participación en actividades que conlleven a la una formación integral. Adicionalmente, 

generar a través de esta investigación un proceso que involucre programas y proyectos 

encaminados al logro del desarrollo psicoactivo, que dirijan a una construcción educativa 

encaminada al aprender a Ser y el aprender a vivir en comunidad fomentando a la 

permanencia y la retención estudiantil. (Fundación Universitaria de Popayán, 2009).  

Así pues, la aportación principal de este trabajo se basa en abrir puertas para la 

generación de nuevos diseños educativos asociados a las tecnologías blandas que según Gay 

y Ferreras como se citó en Mantulak, Hernández, Dekun, y Kerkhoff (2012) hacen referencia 

a tecnologías que se ubican en el proceso de transformación y cambio mejorando los procesos 

en cuanto al funcionamiento de las instituciones y sus objetivos establecidos, de igual 

manera, se involucra el crecimiento de habilidades personales a los estudiantes, como lo es 

la adecuada toma de decisiones y conductas asertivas que como profesionales del área de la 

salud es un deber - ser adquirir.  
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 Además, cabe decir que, al ser un aporte novedoso para la universidad frente al tema 

de estudio realizado, esta investigación permitirá generar otras investigaciones, suscitando la 

importancia y/o el manejo de los hallazgos encontrados, frente a las dos variables inteligencia 

emocional y factores de personalidad. Por su parte, lograr generar un proceso de 

reconocimiento en alta calidad frente a la acreditación del programa de psicología de la 

Fundación Universitaria de Popayán, impartiendo de la provisión de métodos que cooperen 

en la promoción y prevención de salud mental, los cuales aporten al desarrollo y 

fortalecimiento de proyectos, cursos o actividades que sensibilicen en temas de hábitos y 

estilos de vida saludables bajo los dos factores centrales de esta investigación (personalidad 

e inteligencia emocional).  

Todos los estudios que se han realizado frente al tema de personalidad e inteligencia 

emocional aportan que si el individuo conlleva una adecuada dirección de estos factores, 

obtendrá un conjunto de actitudes o conductas que lo guíen hacia una sana salud mental y 

acertados manejos de relaciones sociales, como lo menciona Fredrickson (como se Citó en 

Alpízar y Salas,2010) las emociones son muy importantes en la vida del ser humano, pues 

esta proporciona un crecimiento en los recursos que le permiten a la persona validar lo bueno 

y malo de cada situación. Por tanto, el interés del manejo de bases para el saber actuar ante 

diferentes situaciones que se pueden presentar y validarlas del mejor modo, caracterizando 

las emociones sentidas y de ahí significar la reacción. En suma, mejora el autoconocimiento, 

toma de decisiones, genera una correcta gestión emocional y relaciones interpersonales, 

favorece el desarrollo personal, aumenta la motivación, disminuye los factores asociados a 

sintomatologías ansiógenas y depresivas favoreciendo así, el bienestar psicológico y físico 
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del individuo. Salvaguardando a futuros psicólogos y pacientes de un posible daño de la salud 

mental.  

 

 Como lo menciona Olivares (2014) “En psicopatología está claramente asumida la 

relación estrecha entre un inadecuado funcionamiento social y los desórdenes de conducta”, 

los cuales conllevarían a una afectación el área de relaciones interpersonales y procesos de 

adaptación por falta del manejo asertivo de habilidades sociales e incapacidad de resolver 

problemas. Por ende, se hace necesario que el estudiante en psicología y futuro experto en 

salud mental presente atributos adecuados frente al accionar de su ética profesional y pueda 

cumplir con los objetivos de acuerdo a los principios generales del código deontológico del 

psicólogo, el cual prioriza el bienestar frente a la calidad y salud de vida de los individuos, a 

modo particular y social. (Colegio colombiano de psicólogos 2016). Cabe hacer mención a 

la prudencia respecto al accionar profesional y su objetividad científica en aras de las 

intervenciones psicológicas profesionales.  

 

Recomendaciones 

Al haber encontrado en los resultados puntuaciones promedio como mayor porcentaje 

en los factores investigados (inteligencia emocional y personalidad) se hace énfasis en la 

necesidad de potencializar los atributos psicológicos en los estudiantes de primer semestre 

del programa de psicología en pro de la salud mental, a través del manejo de habilidades 

asertivas, de comunicación, afectivas, y cognitivas; las cuales intervienen en la mejora frente 

a las habilidades sociales de resolución de problemas, autonomía, autoeficacia, control y 
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gestión de emociones, que pudiera potenciarse no solo en la carrera de psicología sino 

también en las diferentes carreras que sitúa la Fundación Universitaria de Popayán para una 

mejor calidad. 

Así mismo, se sugiere desarrollar programas interventivos dirigidos a reforzar y/o 

potenciar la autoestima y auto concepto puesto que son bases fundamentales para el 

desarrollo de una adecuada inteligencia emocional. 

 Concluyendo en la necesidad de generar control de efectos negativos en los factores 

que perjudican la personalidad como lo son el estrés y sus derivados (ansiedad y depresión). 

Pues según Ortiz, Robles y Peralta (2014) una investigación que estudió el tema de 

modificación de personalidad mediante una terapia cognitivo - conductual indicó que la 

personalidad y el estrés están ampliamente relacionado). Por ende, se pueden crear proyectos 

o actividades que intervengan en estas variables; a través de estrategias que pueden funcionar 

como protectoras tales como: apoyo social, estilo de afrontamiento, toma de decisiones, 

manejo de rasgos temperamentales como la felicidad, sentido del humor y el optimismo. 

Puesto que Según Kobasa (como se citó en Ortiz, Robles y Peralta, 2014) los individuos con 

personalidad resistente se enfrentan de forma activa y comprometida a los estímulos 

estresantes, percibidos como menos amenazantes. Lo que indica que si se potencian dichos 

factores y atributos psicológicos se obtendría una alta calidad de futuros profesionales.   
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