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Las integrantes del Seminario de Graduación Con.rtnrc~crcín J.  I irlr~iacrcín de Línu Pnrrha pura .tletirr 

Intrlígenc~íu I:'moc.íonal. escogimos el tema "Inteligencia Emocional" dada la importancia e impacto 

que está teniendo en la sociedad moderna y sobre el cual hay mucho que aprender. Nos llamó la 

atención el hecho de que no exista (por lo menos hasta donde tenemos conocimiento) disponible una 

medida de inteligencia emocional con evidencia de validez y confiabilidad estadística diseñada para 

nuestro país. 

El presente trabajo tiene como objetivo general construir una prueba psicométrica para medir 

Inteligencia Emocional en estudiantes universitarios, de naturaleza preliminar y exploratoria. El 

esfuerzo principal se concentró en crear una prueba conformada por ítemes con calidad técnica que 

proporcionen información respecto a los niveles de inteligencia emocional de los examinados. 

La población objetivo de nuestro estudio corresponde a los estudiantes de primero. segundo y tercer 

aiío de carrera de la Universidad de Costa Rica. El constructo definido es "lnteligencia Emocional". 

basado en la defmición de Daniel Goleman en su libro La Inteligencia I.lniociona1, el cual está 

determinado por cinco dimensiones, que son autoconciencia, autocontrol, motivación, empatia y 

relaciones sociales. 

Para el análisis de la prueba se aplican tres técnicas para evaluar las propiedades psicométncas de 

los ítemes y la validez de constructo del instrumento: La Teoría Clásica de los Tests, Análisis de 

Factores y La Teona de Respuesta de los ltemes (TRI). 

La Teoría Clásica de los Tests busca medir la confiabilidad de una prueba en términos de cuánto del 

error aleatorio de medición afecta la consistencia interna de la misma. El resultado más importante 

de esta teona es el Alfa de Cronbach ( a  ), medida que proporciona una estimación de la 

confiabilidad en términos de consistencia interna. El análisis de factores es una técnica estadística 

que permite identificar las dimensiones subyacentes en un conjunto de datos. Y la TRI es un enfoque 

más poderoso que la Teoria Clásica que permite analizar los ítemes en términos de su precisión y su 

poder discriminatorio, sin que estos últimos se vean afectados por la muestra particular de 



examinados que se esté analizando. Además. se obtienen estimaciones del nivel de los examinados 

en el constructo que son independientes del instrumento de medición utilizado. 

La construcción de la prueba psicométnca para medir Inteligencia Emocional. involucra las 

siguientes etapas: 

+ Construcción del marco teórico. En esta etapa se dedicó tiempo para asimilar criterios y 

conocimientos sobre la teoría de medidas psicométricas y sobre lnteligencia Emocional. 

+ Elaboración de los itemes. Teniendo una comprensión clara del constructo Inteligencia 

Emocional, se procedió a elaborar un primer grupo de ítemes ( 179 ítemes), distribuidos en las 

cinco dimensiones que conforman el constructo, los cuales fueron sometidos a revisión por parte 

de un grupo interdisciplinario de jueces expertos. Con base en las indicaciones y 

recomendaciones dadas por estos jueces se seleccionaron los mejores ítemes. 

+ Se realizó una prueba prepiloto con el objetivo de aplicar el instrumento conformado por 170 

itemes, a una muestra seleccionada a juicio de 200 estudiantes de los cursos de servicio de la 

Escuela de Estadística, con el fin de someter a prueba la calidad técnica de los ítemes, y calcular 

la confiabilidad de la prueba en general y de cada una de las dimensiones, de acuerdo con la 

Teoría Clásica de los Tests. A la vez, se deseaba poner a prueba cada uno de los ítemes, en 

aspectos como su redacción, el uso de palabras desconocidas y las opciones de respuesta de los 

itemes. Analizando la prueba bajo la Teoría Clásica de los Tests, se obtuvo una medida de la 

confiabilidad del instrumento por medio del alfa de Cronbach ( a  = 0.9490). para la prueba que 

incluía los itemes de las cinco dimensiones (prueba general). 

+ Se aplicó una prueba piloto a una muestra estadística de 468 estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica con el fin de analizar las propiedades psicométricas de los ítemes y la validez de 

constructo. El instrumento de la prueba piloto quedó conformado por 100 ítemes. 

Una vez analizados los ítemes bajo la Teoría Clásica de los Tests, el instrumento quedó constituido 

por 86 itemes, con un Alfa de Cronbach de 0.9450, lo que significa alta confiabilidad para la toma 

de decisiones. Según el Análisis de Factores, los itemes se agruparon por temas, y no por las cinco 

dimensiones del constructo antes definidas. Esto no necesariamente sugiere que el instrumento 

carezca de validez de constructo, ya que los ítemes se están agrupando por temas contenidos en las 

cinco dimensiones de inteligencia Emocional. 



El análisis bajo la TRI consistió en examinar cada item de la prueba total y por dimensiones. en 

cuanto a su curva característica y su función de información. Los ítemes que no aportaron suficiente 

información se eliminaron, y se conservaron los que brindaron información aceptable o alta lo que 

indica calidad técnica dando como resultado una prueba constituida por 60 ítemes. Para éstos se 

calculó el coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach, a =0.9186) para la prueba total final y 

para cada dimensión (autoconciencia: a =0.7493; autocontrol: a =0.8099: motivación: a =0.8646: 

empatia: a =0.7 107 y relaciones sociales: a =0.6874). Además se realizó el análisis de invariancia 

para establecer evidencias del grado en que se cumplen las propiedades de la TRI (invariancia de los 

parámetros del item y de las estimaciones del constructo en los examinados). El análisis sugiere que 

no se cumplen a cabalidad los supuestos de invariancia. Esto podría ser debido a que la prueba no es 

unidimensional (de un solo factor), sino que el constructo Inteligencia Emocional se está midiendo a 

partir de las cinco dimensiones. 

Finalmente, se aplicó la técnica de análisis de regresión múltiple. para tratar de encontrar 

asociaciones entre las estimaciones de Inteligencia Emocional en los estudiantes y algunas variables 

sociodemogáficas. Solamente dos variables presentaron asociación significativa con el puntaje de 

Inteligencia Emocional a un nivel de confianza del 95%, estas son: Número de Cursos Matriculados 

y Encontrarse en el Primer Nivel de Carrera (variable Durnrny). 



INTRODUCCION 

Las integrantes del Seminario de Graduación ( 'on.c.trzrccrcín iJ C'ullduocín de zlnu Prurhu 

pctru .llt.dir lntc~ligenc,~~ Línoc~onul, escogimos el tema "Inteligencia Emocional" dada 

la importancia e impacto que está teniendo en la sociedad moderna, y sobre el cual hay 

mucho que aprender. Nos llamó la atención el hecho de que no exista (por lo menos 

hasta donde tenemos conocimiento) disponible una medida de inteligencia emocional 

con evidencia de validez y confiabilidad estadística, diseñada para nuestro país. 

Es una realidad que la educación en Costa Rica y en todo el mundo occidental se 

centra en las habilidades académicas, y se ignoran las habilidades emocionales, esto se 

refiere, a la comprensión de nuestras emociones y las de los demás, y cómo se pueden 

expresar mejor para lograr un buen desarrollo personal y ético. Sin esta capacidad, es 

prácticamente imposible lograr un buen desempeño, tanto en el campo personal como 

en el profesional. 

Trabajos de investigación de autores en este campo, como Peter Salovey, John Mayer, 

Claude Steiner, entre otros, demuestran que tener una habilidad intelectual alta, 

refiriéndose con esto a la habilidad verbal y lógico-matemática, no es suficiente para 

convertirse en una persona productiva y exitosa, pues, esto no depende de la 

inteligencia intelectual en forma aislada; la realidad es que la capacidad emocional es 

tan importante para el éxito como lo es la capacidad intelectual. Por ejemplo, casi 

todos conocemos casos de personas que siendo excelentes estudiantes, con 

rendimientos académicos sobresalientes, no lograron el éxito profesional y personal, lo 

que indica que hace falta "algo" que esta íntimamente relacionado con las habilidades 

emocionales. 

Para tener una buena calidad de vida no sólo es necesario poseer habilidades 

intelectuales, sino también ser poseedor de habilidades emocionales. 



Hasta la presente fecha, en la Escuela de Estadistica de la Universidad de Costa Rica no 

se ha profundizado en la medición en ciencias sociales y psicometría, debido a que la 

Escuela no contaba con un profesional especializado en este campo. Son muchas las 

disciplinas como mercadeo. psicología, educación, demografia y otras, que requieren 

aplicaciones de estos enfoques para logar construir instrumentos válidos y confiables . 

En la actualidad, se han dado en estos campos desarrollos teóricos y metodológicos 

muy importantes que involucran una fuerte aplicación de la matemática y de la 

estadistica. El más importante de ellos es la Teoria de Respuesta de los Itemes (TRI). 

Su importancia radica en el hecho de que su aplicación permite concluir sobre las 

propiedades psicométricas del instrumento y de los ítemes que lo componen. Este 

enfoque permite analizar los ítemes en términos de su precisión y su poder 

discriminatorio; es decir, su capacidad para diferenciar correctamente entre estudiantes 

con estimaciones de habilidades altas y bajas. 

La TRI ha sido poco conocida en el país y dificil de aplicar por parte de los 

profesionales en educación y ciencias sociales, debido a una limitada formación en el 

campo de la estadistica y la matemática. 

En el país se aplican gran cantidad de instrumentos de medición con diferentes 

propósitos, no obstante muchos de ellos no han pasado por los procesos de validación 

necesarios para garantizar su calidad. Al no tener evidencia del grado de validez y 

confiabilidad del instrumento, se podrían estar tomando decisiones incorrectas. 

Todo lo anterior nos ha llevado a trabajar en un instrumento psicométrico para medir 

inteligencia emocional en estudiantes universitarios. 

El presente trabajo es de naturaleza preliminar y exploratoria. El esfuerzo principal se 

concentró en crear una prueba conformada por ítemes con calidad técnica que 



proporcionen información respecto a los niveles de inteligencia emocional de los 

examinados 

Se aplicó un análisis de factores, técnica estadística que permite identificar las 

dimensiones subyacentes en un conjunto de datos. Este análisis da evidencia acerca de 

la validez del constructo. 

También se realizó un análisis de los ítemes individuales y de la prueba en general, bajo 

un enfoque clásico, la Teoría Clásica de los Tests, y bajo un enfoque moderno, la TRI. 

En el primer capítulo se hace una recopilación del sustento teórico sobre el cual se basa 

la construcción y el análisis de la prueba. Se hace referencia a la teoría de medición y a 

aspectos concernientes a la definición de "inteligencia emocional" como constructo de 

interés en el estudio. 

El segundo capítulo se refiere a aspectos de la metodología utilizada para desarrollar el 

trabajo. lncluye la construcción de los ítemes que miden la "Inteligencia Emocional" y 

la determinación y selección de la muestra de estudiantes universitarios. 

El tercer capítulo resume los resultados relevantes bajo la Teoría Clásica de los Tests y 

bajo la TM. 

Por último el cuarto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

consideradas de mayor importancia, producto de los hallazgos de este trabajo. 



OBJETIVO GENERAL 

Construir una prueba psicométrica, para medir Inteligencia Emocional en estudiantes 

universitarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l .  Contribuir al estudio de la Inteligencia Emocional creando ítemes apropiados para medir 

el constructo Inteligencia Emocional. 

3. Determinar la confiabilidad de la prueba y la calidad técnica de los ítemes, utilizando la 

Teoría Clásica de los Tests. 

3. Determinar evidencias de validez del constructo, analizando la prueba, mediante el 

análisis de factores. 

4. Determinar la calidad técnica de los ítemes individualmente y de la prueba en general, 

utilizando la Teoría de Respuesta de los Itemes. 

5. Comparar los resultados obtenidos, bajo la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría de 

Respuesta de los Itemes. 



6. Buscar por medio de un análisis de regresión múltiple ecidencia de asociaciones entre 

algunas kariables sociodemográficas del estudiante y su puntaje en Inteligencia 

Emocional, de acuerdo con la Teoría de Respuesta de los Itemes. 



.M4 RCO TEORICO 

La Inteligencia Emocional, es un tema que en los últimos años ha sido objeto de 

investigación y de divulgación, cada vez son más las personas que se interesan en este y 

en sus aplicaciones prácticas, como las que describe el Dr. Claude Steiner en su libro ' u  

Lducuczón Emoc~onul: "Existen tres situaciones que merecen una atención especial: las 

relaciones amorosas, la crianza de los hijos y las relaciones laborales."' 

Para poder entender el concepto de Inteligencia Emocional y la aplicación de las técnicas 

psicométricas a los ítemes de la prueba por construir, es importante contar con un sólido 

sustento teórico. Para este fin, a continuación se describen una sene de aspectos que van 

desde la definición de términos como "constructo" e "Inteligencia Emocional", hasta las 

técnicas psicométricas utilizadas. 

CONSTRUCTO 

Es un conjunto de variables creadas relacionadas entre sí, ya sea para construir una teoría o 

para probar una hipótesis. Según Nunnally, " En la medida en que la variable es abstracta y 

latente más que concreta y observable (tal como la estimación misma), se denomina 

constructo. De manera literal, esta variable es algo que los científicos "construyen" 

1 Steiner, C 1998. La Edzracrón Emocronal, Buenos Aires. Argentina: Verlap S. A., página 185 



(confeccionan a partir de sus propias imaginaciones) y que no existe como una dimensión 

observable de la conducta'' '. 

Para efectos de este trabajo, el constructo definido es "Inteligencia Emocional" y 

utilizando la definición de Daniel Goleman en su libro Lu lntefrgencru k,~mocronuI, el cual 

está determinado por cinco subconstructos o dimensiones, que son autoconciencia, 

autocontrol, motivación, empatía y relaciones sociales. 

Otro concepto importante como complemento para un mejor entendimiento del 

constructo "Inteligencia Emocional" es "la emoción". 

Según Daniel Goleman, en su libro Lu lntef;gencru ~,'rnocronal~, una emoción es en esencia, 

un impulso para actuar; se podría definir como planes instantáneos para enfrentar las 

diferentes circunstancias de la vida, y demuestra que la habilidad emocional es tan 

importante para el éxito como lo es la capacidad intelectual. 

Nuestras emociones según los sociobiólogos nos guían cuando se trata de enfrentar 

momentos dificiles y asuntos demasiado importantes para dejarlos sólo en manos del 

intelecto; por ejemplo: los peligros, las pérdidas dolorosas, la formación de una familia, 

etc. 

Nunnally, J.C. Bernstein, 1. J. 1995 Teoría Psicomitnca. México: Mc Graw - Hill, página 94 
' Goleman, D. 1997. La Inteligencia Emocrorlal Mexico. Litoarte, S A. de C.V. 



Cada emoción ofrece una disposición definida para actuar; cada una nos señala la dirección 

que ha funcionado bien para enfrentar las situaciones dificiles repetidas en la experiencia 

de nuestra vida.' 

"La raíz de la palabra emoción es motere , del verbo latino "mover", además del prefijo 

"c. ", que implica "u/ejur.se ", lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una 

tendencia a actuar".' 

Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores están 

descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo 

para una clase distinta de respuesta; por ejemplo: 

+ "Con la ira, la sangre fluye a las manos, así resulta más fácil tomar un arma o golpear al 

enemigo." 

+ "Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como las piernas y de 

esta manera se facilita el huir."' 

" l 3 1 . c  ten u'rver.sus oprnrones respecto de cuúles son /as emocrones prrmurrus bu.$ rcu.s. Srn 

emhurgo en cuestrones prúctrcus se trene unu rdeu bustunte clara de que lu rru, el mreu'o, /u 

trritezu, lu verguenza, y el odro son emocrones prrmurrus negutrvm, en tunto que el umor, 

el orgullo Y lu alegría son emocrones prrmarras posrtrvas búsrcus. Los celos, lu culpu, lu 

envru'ru, lu desesperanza y la esperanzu son comb rnacrones secundurru.s de emocrones 

bú.~rcus. í'uando se habla acercu de ellus se deben descomponer en sus componentes 

' Goleman, D. Ob. cit 
Goleman, D Ob. cit., página 24. 
' Goleman, D.Ob cit., página 2 5 .  

Ibidem. 



prlmurloc, Je rctu jormu, e/ crntlrc~' ~ ~ i I p u h l t ~  poJríu c*ompontJrte de ivrguen-u i . 8  temor; c./ 

\cJntrr rnvldlu rc unu m r ~ ~ l u  Jr rru, trrctrx j mredo. "' 

Según Claude Steiner, interrogantes como: ;Es el sexo una emocióna?, ;Lo son el hambre 

o la sed? No es algo que esté claramente definido. Sin embargo lo que desconocemos no es 

un impedimento para seguir investigando ." 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

No todos valoran el ser un experto en lo emocional. No es tan evidente como el valor de un 

experto intelectual. 

Según Claude Steiner, para lograr éxito en la vida y disfrutar de riquezas espirituales, hace 

falta ser dueño de la inteligencia emocional . Para tener una buena calidad de vida no sólo 

se necesita una habilidad intelectual alta, sino también una habilidad emocional alta. En 

todos nosotros hay una mezcla de habilidad intelectual y habilidad emocional, en la medida 

en que se poseen se funden en una sola. 

El término "Inteligencia Emocional" fue acuñado por los psicólogos Peter Salovey y John 

Mayer. Goleman la define como que "tiene que ver con habilidades o capacidades tales 

como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y 

postergar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 

capacidad de pensar, mostrar empatía, abrigar esperanzas y llevarse bien con las 

personas7'. 'O 

8 Steiner, C Ob cit., página 1 18 
') Steiner, C Ob cit. 
10 Goleman, D Ob cit , página 54. 



La definición adoptada por Goleman está basada en las detiniciones de Salocey, que 

incluye las inteligencias personales de Gardner. Esta definición del término "Inteligencia 

Emocional" incluye cinco capacidades, conocidas como las cinco dimensiones de la 

inteligencia emocional, las cuales son: 

1. AUTOCONCIENCIA 

El conocer las propias emociones y reconocer los sentimientos mientras ocurren es la clave 

de la Inteligencia Emocional. Ser consciente de lo que sentimos no es suficiente, se 

necesita además saber por qué sentimos, cuál es la causa, el motivo de las emociones, y 

esto se logra cuando podemos expresar con palabras qué y por qué ocurre. 

Muchas veces nos sentimos como si los sentimientos no sucedieran, como si no 

sufriéramos cambios en nuestras emociones, esto refleja un estado de inconsciencia de 

nuestras emociones. En sí, la autoconciencia significa saber cómo nos sentimos y por qué 

sentimos. Daniel Goleman señala que "conciencia de uno mismo significa ser "consciente 

de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor" '' " 

Sin embargo, sucede con frecuencia que no hay conciencia de la fuerza de nuestras 

emociones y de las causas, lo cual significa no poner atención a los estados internos. Para 

lograr conciencia de nuestras emociones se tiene que realizar autorreflexión, realizarse 

exámenes sobre lo que siento y pienso, y por qué lo siento y lo pienso; por ejemplo, si a 

una persona le provoca miedo estar en lugares con cierta altura, tener conciencia es 

identificar el miedo que siente, y además, saber conocer la causa de ese miedo. 

1 1  Goleman, D Ob cit , página 68 



Se reconocen estilos característicos para responder y enfrentar las emociones, según lo 

plantea ~a-e r ' : :  

( 'onsc~ente tk .sí mr.cmo, cuando se es consciente del humor que se tiene; se puede hablar de 

-'buenav vida emocional cuando se presentan rasgos de personalidad como independencia, 

buena salud psicológica y visión positiva de la vida. En el caso contrario, tener la 

disposición y capacidad de cambiarlos 

Sumergrdo, es cuando no se es totalmente consciente de los sentimientos, y por tanto no se 

pueden dominar; por ejemplo, si una persona sabe y reconoce que está de mal humor pero 

no busca la forma de liberarse, por lo que este mal humor lo domina. 

Aceptudor, logra identificar los sentimientos y reconoce las consecuencias que ellos le 

pueden causar, como en el caso del mal humor con el cual se puede herir a otras personas, 

pero no se hace nada para cambiar esos sentimientos. Una experiencia de este tipo puede 

llegar a estados depresivos. 

Ser consciente de los propios sentimientos y de las causas, y saber controlarlos, es parte 

importante de la inteligencia emocional; es la base, ya que cuando una persona no tiene 

autoconciencia de sus emociones es muy dificil que pueda controlarse, mantener buenas 

relaciones que unan a las otras dimensiones ". 

" Goleman, D. Ob cit 
13 Goleman, D. Ob cit 



2.  AUTOCONTROL 

"El autodominio. el ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos 

someten los embates de la Fortuna en lugar de ser esclavos de la pasión" '". 

El autocontrol es la capacidad del ser humano de poder mantener una actitud equilibrada 

ante las circunstancias que alteran su estado emocional. No significa que se está exento de 

emociones; al contrario, una vida sin éstas posiblemente sería simple, aburrida, monótoma, 

sin creatividad. Un ejemplo, muchos poetas han creado excelentes poemas en un período 

de depresión o melancolía, actos heróicos se han dado en personas que estaban llenas de ira 

o miedo. 

En presencia de emociones lo ideal es manejarlas de tal modo que se manifiesten en 

intensidad y duración adecuada, de tal modo que no distorsionen la racionalidad del 

individuo y este realice actos que vayan en contra de su seguridad, integridad, moralidad, 

etc. Un ejemplo cotidiano es cuando un estudiante hace un examen y obtiene una nota por 

debajo del promedio, a pesar de haber estudiado suficiente. Es normal sentirse un poco 

triste y deprimido en el momento; sin embargo, no es recomendable que su tristeza y 

depresión se intensifique y dure todo el semestre, hasta llevarlo a perder la materia o en 

caso extremo, salir de la Universidad, cuando aún existe la posibilidad de recuperarla. De 

ahí una frase popular, "Mientras haya vida, hay esperanza". Lo importante es buscar la 

solución del problema en medio de la tristeza. 

Cuando se tienen emociones negativas, tales como la ira, odio, miedo, depresión, etc., es 

necesario que la persona que está sufriendo los embates de estas emociones, tenga la 

capacidad de poder atraer emociones positivas, para equilibrarlas con las negativas y lograr 



poder disminuir éstas últimas. Cuando un individuo está pasando por una crisis de ira, 

(quizás la emoción más difícil de controlar en el ser humano) debe tratar de distraer su 

mente con pensamientos positivos para disminuir la intensidad de ésta, hasta el punto de 

llegar a controlarla 

Los extremos de las emociones son perjudiciales, por eso no es recomendable tener sólo 

emociones positivas, ni tampoco sólo emociones negativas, ambas deben existir en cada 

uno de los individuos, según la intensidad y duración que este sea capaz de soportar sin 

ofuscar sus pensamientos, acciones y pueda tener la sensación de bienestar. 

La vida de cada persona se compone de momentos de amor, ira, felicidad, miedos, entre 

otras emociones. Normalmente cada una de ellas se presenta en pequeños intervalos de 

tiempo, sin que una domine sobre la otra por completo; sin embargo, cuando las emociones 

negativas son las más intensas, es importante ser capaz de contrarrestarlas para resolver los 

problemas de la vida cotidiana. 

;Cómo puede el 'ser humano predecir el momento en que expresará una determinada 

emoción? Como se mencionó anteriormente, las emociones están constantemente 

conviviendo con el ser humano, pero el momento en que se presentan es sumamente dificil 

de predecir y, en el peor de los casos, imposible. Un mismo hecho, palabra o acción, puede 

producir emociones con intensidades y duraciones diferentes en la misma persona, 

dependiendo de las circunstancias en que se manifiesten. Aunque no se pueda predecir con 

certeza cuando se presentará una emoción, sí se puede controlar el tiempo que durará. Los 

mecanismos para tratar de controlar la intensidad y la duración de las emociones, son tan 

variado como personas existan, por ejemplo : 

+ Dedicarse tiempo para recreo o esparcimiento 

14 Goleman, D. Ob cit., página 78 



+ Realizar ejercicios tisicos 

+ Leer un libro o ver una película que le agrade 

+ Escuchar la música preferida 

+ Salir a conversar con amigos(as) 

+ Buscar solución al problema; por ejemplo, si alguien se deprime porque salió 

mal en los exámenes, puede dedicar más tiempo a estudiar, buscar una persona 

que le ayude o si es el caso, modificar la técnica de estudio. 

Es importante que las personas además de reconocer sus emociones y tratar por todos los 

medios de lograr un equilibrio, también sean capaces de saber cuándo deben recurrir a un 

especialista. 

Según ~oleman,", la gama de emociones son variadas y la forma de mantenerlas en 

equilibrio también, sin embargo el autor describe tres de ellas, como se mencionó 

anteriormente, la ira es la más difícil de controlar y la que requiere mayor esfuerzo. 

La ira puede ser causada por una gran variedad de situaciones, sin embargo la sensación de 

estar en peligro es la que eminentemente llega a producir mayor ira en una persona; esta 

sensación puede ser un insulto, amenaza contra la integndad física y emocional, etc. 

Algunas sugerencias para aplacar la ira en el momento que se presente, están: 

+ No dar rienda suelta a pensamientos negativos en relación con el suceso que 

provocó la ira; por ejemplo, si transcurre una semana y un amigo que aprecias 

mucho no llama, esto te produce enojo, porque crees que este amigo no te 

estima. Si no alejas estos pensamientos de tu mente, puede convertirse en un 

intenso enojo. 

1 5  Goleman, D. Ob cit. 



+ Buscar una explicación objetiva de la causa. Tomando el ejemplo anterior, es 

posible que ese amigo esté sumamente ocupado con sus actividades laborales o 

estudiantiles. 

+ Cuando se tiene una emoción fuerte, los métodos de relajación, ejercicios tisicos 

pueden ayudar considerablemente a controlar las reacciones fisiológicas que se 

presentan. 

Una de las emociones que más se presenta en la época actual es la ansiedad, producto de 

las constantes preocupaciones de una persona cuando debe solucionar de forma positiva las 

diferentes situaciones que se le presenta en el ámbito laboral, estudiantil, familiar y 

personal. Estas suelen ser repetitivas y en muchas ocasiones, si la intensidad es alta, 

llegan a tal ofuscamiento que la persona no puede pensar ni ejecutar acciones que le 

ayuden a solucionar positivamente el problema. Cuando la ansiedad se convierte en 

crónica, conforme transcurre el tiempo es cada vez más intensa. 

La ansiedad se presenta de dos formas: 

+ Cognitiva (pensamientos de preocupación) 

+ Somática (síntomas fisiológicos de la ansiedad, como sudoración, aceleración 

del ritmo cardíaco o tensión muscular) 

;Cómo controlar el hábito de preocuparse? 

+ Identificar las situaciones, imágenes o pensamientos que están causando las 

preocupaciones y de esta forma practicar métodos de relajamiento tal como 

sucede con la ira. 

+ Analizar objetivamente la situación en que se encuentra , de tal modo que se 

logre conocer la causa, e identificar si en realidad es un problema, de ser así, 

encontrar la solución. 



Al igual que la ira, es importante conocer cuán compleJa e intensa es la ansiedad, y si así se 

requiere, optar por ayuda de medicamentos o terapia. 

Por último, la tristeza "en resumen, refuerza una especie de retirada reflexiva de las 

actividades de la vida y nos deja en un estado suspendido para llorar la pérdida, reflexionar 

sobre su significado y, finalmente, hacer los a~uste  psicológicos y los nuevos planes que nos 

permitirán continuar con nuestra vida" ."; La tristeza provoca que las diferentes situaciones 

de la vida no tengan sentido; por ejemplo, ir a un paseo, hablar con los amigos, realizar las 

actividades del trabajo, estudio, también la energía física disminuye, la soledad se hace 

atractiva y con ello se acrecienta la tristeza. Para vencerla es conveniente que las personas 

socialicen, busquen una forma de entretenerse con actividades agradables que le distraigan 

su mente y hagan que los pensamientos de tristeza disminuyan, porque al concentrarse 

constantemente sobre el problema que causa la tristeza, hace que esta aumente. 

Existen estrategias para vencer la tristeza: 

+ Autoanalizarse, encontrar la fuente del problema para buscar una solución 

efectiva, y en último caso discernir si vale la pena preocuparse. 

+ Tener pensamientos agradables. 

+ Hacer ejercicios, técnicas de relajación. 

+ Realizar una actividad que le provoque satisfacción personal. 

3. MOTIVACION 

Esta dimensión de la inteligencia emocional comprende varios temas importantes por 

considerar: 

16 Golernan, D. Ob cit. ., página 93 



'-1. REGULAR ULESTROS ESTADOS DE ANIMO PARA QUE FACILITE\ EL 

PECSAMIENTO EN LL'GAR DE IClPEDlRLO 

17 Goleman, se refiere a que el grado en que los trastornos emocionales pueden interferir la 

vida mental, no es ninguna novedad para los profesores. Los alumnos que se sienten 

ansiosos, enfurecidos o deprimidos no aprenden. 

Las emociones negativas muy fuertes desvían la atención hacia sus propias preocupaciones, 

interfiriendo el intento de concentrarse en otra cosa. Este es el caso de una persona que 

atraviesa un divorcio (o  del niño cuyos padres se encuentran en esta situación). 

Pensamientos de autocompasión fuertes y desesperanza e impotencia anulan a todos los 

demás. 

'-Cuando las emociones entorpecen la concentración, lo que ocurre es que queda paralizada 

la capacidad mental cognitiva que los científicos denominan "memoria activa", la 

capacidad de retener en la mente toda la información que atañe a la tarea que estamos 

real izando. " 1 8  

La preocupación ejerce un fuerte efecto dañino sobre cualquier clase de desempeño mental. 

Es una preparación mental excesivamente celosa por una amenaza anticipada. Pero tal 

ensayo mental constituye una interferencia cognitiva catastrófica cuando queda atrapada 

en una pesada rutina que acapara la atención inmiscuyéndose en todos los demás intentos 

por concentrarse en otro asunto. 

La ansiedad mina el intelecto. Las personas ansiosas tienen más probabilidades de fracasar 

incluso cuando presentan puntuaciones superiores en pruebas de inteligencia, como se 

descubrió en un estudio en 1970 con alumnos que se entrenaban para ocupar el puesto de 

17 Golernan, D. Ob cit. 
18 Goleman, D. Ob cit., página 104 



controlador aéreo. "La ansiedad también sabotea cualquier tipo de rendimiento académico: 

126 estudios diferentes de más de 36000 personas descubneron que cuanto más propensa 

es la persona a las preocupaciones, más bajo es su rendimiento académico, al margen de 

cómo se mida este: notas en pruebas, promedio de calificaciones o pruebas de logros"''. 

Goleman, comenta que cuando a las personas propensas a la preocupación se les pide que 

lleven a cabo una tarea cognítiva como separar objetos ambiguos en dos categorías, y que 

digan lo que surge en su mente mientras lo hacen, son pensamientos negativos "no podrá 

hacerlo", "no soy bueno para este tipo de pruebas", y frases por el estilo, lo que parece 

interrumpir más directamente su toma de decisión. 

Las personas expertas en aprovechar sus emociones pueden utilizar la ansiedad anticipada 

para motivarse y prepararse bien, con lo que consiguen un buen desempeño. 

B. MOTIVARNOS PARA PERSISTIR Y SEGUIR INTENTÁNDOLO A PESAR DE LOS 

CONTRATIEMPOS. 

Según ~ o l e m a n ~ " ,  lo que al parecer separa a quienes se encuentran en un nivel competitivo 

más elevado de aquellos que poseen una capacidad aproximadamente igual, es el grado en 

el que, tras un inicio temprano, pueden perseverar durante años y años con una ardua 

rutina de entrenamiento. Y esa obstinación depende de los rasgos emocionales el 

entusiasmo y la persistencia ante los contratiempos por encima de todo lo demás. 

La compensación añadida por el éxito que se obtiene gracias a la motivación , aparte de las 

habilidades innatas, puede comprobarse en el notable desempeño de los alumnos asiáticos 

en las escuelas norteamericanas 

19 Goleman, D. Ob cit., página 109 
Goleman. D. Ob cit. 



"Stanford Dorsbusch, un sociólogo de Stanford que estudió a más de diez mil alumnos de 

escuela secundaria, descubrió que los norteamericanos de origen asiático dedican un 

cuarenta por ciento de tiempo más que otros alumnos a las tareas escolares. Si bien la 

mayoría de los padres norteamericanos están dispuestos a aceptar los puntos dkbiles de un 

niño y a acentuar los puntos fuertes, entre los asiáticos la actitud es que si uno no se 

desempeña bien lo que debe hacer es estudiar hasta altas horas de la noche y, si aún así, no 

obtiene buenos resultados, debe levantarse más temprano a estudiar. Creen que cualquiera 

puede desempeñarse bien en la escuela si hace el esfuerzo adecuado. En resumen, una 

férrea ética cultural con respecto al trabajo se traduce en mayor motivación, celo y 

persistencia: una ventaja emocional"ll. 

Un ejemplo muy utilizado por Goleman '* para ilustrar el control del impulso y postergar la 

gratificación, lo constituye un trabajo de investigación llevado a cabo por el psicólogo 

Walter Mischelen en la década de los 60, en un jardín de niños del campus de la 

Universidad de Stanford. 

La investigación consistía en hacerle a niños de cuatro años la siguiente proposición: si 

espera a que esa persona termine la tarea que está haciendo, podrá recibir dos bombones de 

obsequio. Si no puede esperar sólo conseguirá uno, pero podrá recibirlo de inmediato. La 

elección que hace el niño constituye una prueba reveladora, ofrece una rápida 

interpretación no sólo del carácter, sino también de la trayectoria que probablemente 

seguirá a lo largo su vida. 

2 1 Goleman, D. Ob cit., página 105 
22 Goleman, D. Ob cit. 



Tal vez no exista herramienta psicológica más importante que la de resistir el impulso. Es 

la raíz de todo autocontrol emocional, dado que las emociones por su naturaleza misma 

llevan a uno u otro impulso a entrar en acción. 

Un estudio como el presentado anteriormente muestra lo fundamental que resulta la 

capacidad de contener las emociones y, de ese modo demorar el impulso. El estudio siguió 

la trayectoria de los niños de 4 años hasta que concluyeron la escuela secundaria. Algunos 

de esos niños fueron capaces de esperar los interminables quince o veinte minutos que el 

experimentador tardó en regresar. 

La diferencia emocional y social entre los niños que se apoderaron del bombón y sus 

compañeros que demoraron la gratificación fue notable. "Los que hubíun resistido [u 

tentuczón u los cuatro uñas, como udolescentes erun rnús competentes en el pluno soczul: 

personulmente ejicuces, seguros de sí mwmos, y m4.s cupuces de enfienturse u lus 

fru.struczones de [u vrdu. Tenían menos probubrlidudes de derrumburse, purulizur.se o 

e-vperrmentur unu regreszón en situuciones de tensión o ponerse nervzosos y desorgunizurse 

cuundo eran .sometidos u preszón; uceptubun desufios y procurubun resolverlos en lugar de 

renunczur, rncluso unte [US d~ficultíldes; confiubun en ellos mzsmos -v eran confiubles; 

tomubun inrczutzvus y se comprometíun en proyectos. Y rnús de unu décudu después uún 

eran cupuces de postergar lu grutlfi'cuczón pura lograr sus objetzvos. 

.-lprodvrmudumente [u tercera purte de los chicos, los que se queduron con el bombón 

mostruron estus cuulidudes en menor medida y, en cumbzo, compurtíun rasgos psicológrco.~ 

relutzvumente rnús ~onjlictivo~s. Durante lu udolescencru mostruron rnús znclrnuczón u 

rehuir los contactos soczules; u ser tercos e rndecisos; u sentirse fiícilmente perturbudo por 

lus frustruczones; u considerurse "mulos" o "inútile.~ " u udoptur uctitudes regresivus o 

quedar purulzzudos por el estrés ; u ser desconfrudos y resentidos por no "obtener lo 

suficiente"; u ser propensos u los celos y u lu envidia; u reuccionur en forma exugerudu 



unte Iu irrituci(jn con uct~tude.~ hru.s~*u.s, provo~undo u.sí di.scu.~i~ne.s 1.1 pe1eu.s. 1' uún 

~L,spr<ir de todox eso.\ uiios seguíun riendo incupuirs <k p,~rtergur lu rutijicucirjn "". 

La capacidad de retrasar el impulso es la base de una serie de esfuerzos, desde comenzar 

una dieta hasta obtener el título profesional. 

D EL BUEN HUMOR, NIVELES ALTOS DE ESPERANZA Y EL OPTIMISMO SON 

.i\PTITLrDES IhTELIGENTEMENTE EMOCIONALES 

El buen humor, mientras dura, favorece la capacidad de pensar con flexibilidad y con 

mayor complejidad, haciendo que resulte más fácil encontrar soluciones a los problemas, 

ya sean intelectuales o interpersonales. Esto sugiere que una forma de ayudar a alguien a 

analizar un problema, es contarle un chiste. La risa, en tanto euforia, parece ayudar a las 

personas a pensar con mayor amplitud y a asociar mas libremente, notando las relaciones 

que de otro modo podrían habérseles escapado: una habilidad mental importante no sólo 

para la creatividad, sino para reconocer relaciones complejas y para prever las 

consecuencias de una decisión. 

Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son más sorprendentes cuando se trata 

de resolver un problema que requiere una solución creativa. Incluso los cambios leves de 

humor pueden influir en el pensamiento. "Al l~ucer planes o tomar decisione.~ lus per.sonu.v 

que están de buen humor tienen una inclinación perceptrva que lus llevu u ser mus 

comunicutivus y positrvas en su forma de pensur. E.sto se debe en purte u y ue lu memoriu 

depende de nuestro estado particulur, de modo que cuando estamos de buen humor 

recordumo.~ acontecimientos mús po.sitrvos; cuando pensamos en los pros y los contras de 

un rumbo u tomur mrentras nos sentimos bien, la memorru influye en nuestra evuluucrón 

23 Goleman, D. Ob cit., página 107. 



dr /u.\ ~ V I L I ~ ~ C I U S  rn una d~recc~tin po.\ I ~ I V U ,  huc~endo que resulle mú.c prohuhle que 

Iz~cqcrmos ulgo l~gerumente urr~e \gudo, por ejemplo "" 

Por la misma razón, estar de mal humor influye en la memoria para tomar una dirección 

negativa, haciendo que resulte más probable que adoptemos una decisión temerosa y 

excesivamente cautelosa. Las emociones descontroladas obstaculizan el intelecto, pero 

podemos volver a encarrilarlas. 

Según Snyder, un psicólogo de la Universidad de Kansas que llevó a cabo un estudio en el 

que compara los logros académicos reales de alumnos con niveles elevados y bajos de 

esperanza, esta marca la diferencia entre personas con la misma gama de capacidades 

intelectuales, esta aptitud emocional marca una diferencia crítica. El descubrió que la 

esperanza era un mejor pronosticador de las notas de lo que habían sido sus puntuaciones 

en las pruebas de aptitud, que supuestamente pueden prever cómo se desenvolverán los 

alumnos. Su explicación es la siguiente: "Los ulumnos que abrigan muchas esperunza.s se 

jijun metus m- elevuda.~ y suben cómo trubajur urduamente para ulcunzurlas. í'uundo se 

compurun los logros ucadémico.s de alumnos que poseen apt~tudes ~ntelectuules 

ey ulvulentes, lo y ue los distingue es la esperunzu "". 

"/,u e.sperunzu. según estun descubriendo los modernos investigudores, hace algo mús que 

ojrecer un poco de .solaz en medio de las ujliccrones; juega un papel Increíblemente 

poderoso en la vlda al oJiecer una ventaja en úmbltos tan drversos como los logros 

ucudémlcos y la uceptación de trabujos pesados. Snyder lo define de manera mús 

e.~peclJIca como: "creer que uno tiene la voluntady también los med~os pura ulcunzur sus 

 objetivo.^, seun estos cuales 

24 Goleman, D. Ob cit., página 1 1 1 
25 Goleman, D. Ob cit., página 1 13 
26 Ibídem. 



Las personas que muestran niveles altos de esperanza, descubrió Snyder, comparten ciertas 

características, entre otras la de ser capaces de motivarse ellos mismos, sentirse lo 

suficientemente hábiles para encontrar formas de alcanzar sus objetivos, asegurarse cuando 

se encuentran en un aprieto que las cosas van a mejorar, ser lo suficientemente sensibles 

para encontrar diversas maneras de alcanzar sus metas o modificarlas si se vuelven 

imposibles, y tener la sensación de reducir una tarea monumental en fragmentos más 

pequeños y manejables. 

"/>esde Iu perspect rvu de /u rntelrgencw emocronul, uhrrgur e.\perun,-us .srgnrJicu y ue uno 

no cederú u lu unsredad ubrumudoru, u una uctrtud derrotrstu nr u Iu depresrón cuando &e 

enfrente u desujíos o contratrempos. 1,us personus y ue ubrrgan esperunzus muestrun menos 

depre.5 rón y ue lus demás ya y ue actúan pura ulcunzar sus ohletrvos, son menos ansrosas en 

generul y tienen menos drJrcultudes emoc~onules"~'. 

En la medida en que nuestras emociones entorpecen y favorecen nuestra capacidad para 

pensar y planificar, para llevar a cabo el entrenamiento con respecto a una meta distante 

para resolver problemas y conflictos, definen el límite de nuestra capacidad para utilizar 

nuestras habilidades mentales innatas y así determinar nuestro desempeño en la vida. 

En la medida en que estamos motivados por sentimientos de entusiasmo y placer con 

respecto a lo que hacemos, esos sentimientos nos conducen a los logros. Es en este sentido 

que la inteligencia emocional es una actitud superior que afecta profundamente a todas las 

otras habilidades, facilitándolas o interfiriéndolas. 

27 Golemas D Ob cit., páginas 113, 114. 



4 EMPATIA 

El identificar e interpretar los sentimientos de las otras personas, se logra dependiendo de 

la conciencia que se tenga de nuestras propias emociones. Entre mayor sea la capacidad de 

identificar nuestras propias emociones, mayor capacidad se tiene para percibir e interpretar 

lo que sienten los demás. "l'nu vez que uprendemo.s u conocer Ius chferentes emocrones 

que .sentrmos, las d~ver.su.s rntensrdudes con que Ius experrmentumos y 1u.s ruzones que 1u.s 

origrnun, y u medida que nuestru concrenclu de nuestrus emociones adquiere mutrces y 

.strtllezu, comenzamos u perclhlr <v u intuir mutlces y .sutrlerus semejuntes en las emociones 

de qulenes nos rodeun "'". 

Empatía se refiere a la capacidad que un individuo tiene de captar e interpretar los 

sentimientos de las otras personas, "La clave para intuir los sentimientos de otro está en la 

habilidad para interpretar los canales no verbales: el tono de voz, los ademanes, la 

expresión facial y cosas por el e~tilo."~', lo cual se logra por medio de la sensibilidad que 

se tiene de captar las señales de los sentimientos que la otra persona transmite, además el 

poder intuir en esos sentimientos ajenos y ponerse en el lugar del otro cuando sufre una 

aflicción o una alegría. 

En el momento en que se identifique, se capte e interprete lo que otros están sintiendo, es 

cuando intervienen los principios morales. 

La presencia de empatía es parte muy importante para que el ser humano se realice y 

supere como tal. La capacidad de interpretar lo que sienten y piensan los demás, lo que es 

transmitido por medio de gestos o por el comportamiento, es un aspecto fundamental en la 

Inteligencia Emocional. Si se da incapacidad de empatía, es muy difícil lograr una buena 

28 Steiner, C .  Ob cit. , página 60. 
29 Goleman, D. Ob cit., página 124 



relación con las otras personas; si no se conoce lo que otro pueda sentir, es dificil lograr 

una buena sintonía. Un ejemplo de falta de empatía, es la agresión, sea t?sica o verbal. 

Mientras no se conozca lo que una persona pueda sentir, el agresor no se identificará con el 

dolor que la persona agredida pueda experimentar, porque si lo sintiera, no llevaria a cabo 

la agresión. 

Para ser empático, es necesario estar en continua comunicación con las otras personas, 

dialogar genera el ir conociendo cómo se sienten los otros, cómo actuarían en ciertas 

situaciones, y por lo tanto, se logra identificar cuáles son los gustos y disgustos. Es el estar 

disponible a experimentar de forma intuitiva los sentimientos de los demás. 

Cuando se es niño se tiene la capacidad de percibir experiencias subjetivas de los demás 

"En este momento de su desarrollo, los niños empiezan a diferenciarse en su sensibilidad 

general ante las aflicciones emocionales de otras personas"'". Entre más conocimiento 

sobre educación emocional se tenga, las percepciones de empatía son mas precisas, esto es 

un proceso que se desarrolla continuamente a lo largo de nuestras vidas. 

F. RELACIONES SOCiALES 

Relaciones sociales es la dimensión de la Inteligencia Emocional que se refiere a la 

destreza para poder moldear o conducir las emociones de las otras personas. Para Daniel 

Goleman es "la capacidad de conocer los sentimientos del otro y de actuar de una manera 

que dé nueva forma a esos sentimientos" ''. Es en suma, el arte de mantener relaciones 

armoniosas con los demás. 

1 O Goleman, D. Ob cit., página 126 
7 1 Goleman, D. Ob cit., página 140 



Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples '' nos habla de que las 

destrezas interpersonales son una fonna de inteligencia. Daniel Goleman retoma este 

concepto y lo amplía para incluir aquí las dos dimensiones de la inteligencia emocional que 

involucran las interacciones y reacciones del individuo con el resto de las personas: 

empatía y relaciones sociales. 

Mientras que la empatía, tal y como la concibe Daniel Goleman, se asocia a la capacidad 

de reconocer correctamente las emociones en los demás, las relaciones sociales implican ir 

un paso más allá, no sólo identificar sus sentimientos, sino también actuar de tal forma que 

se logre "modelarlos " o modificarlos en las demás personas de acuerdo con nuestros 

deseos. La madre (o el padre) que ve a su niño llorar después de haberse lastimado al caer 

hará lo propio para consolarlo y detener su llanto, el maestro o maestra tratará de que sus 

estudiantes se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el político tratará de 

convencer al electorado de que voten por él, el amigo(a) tratará de animar a su compañero 

si éste ha obtenido una baja calificación en la escuela o ha tenido un desengaño amoroso, 

en una reunión de trabajo algún participante contará un chiste para romper el hielo. En 

todas estas circunstancias se exhibe la habilidad de relaciones sociales. 

Según Goleman, para alcanzar esta habilidad se requiere haber logrado primero el 

autodominio y la empatía. Es decir, para ser exitoso en las relaciones sociales el individuo 

debe poseer primero estas dos dimensiones, porque se necesita del autodominio o 

autocontrol para poder actuar de la forma en que se supone se logrará el efecto deseado en 

la otra persona. Si uno quiere terminar una discusión de manera pacífica o quiere calmar a 

alguien que está furioso, lo primero que debe hacer es controlar sus propios sentimientos 

de ira, cólera o temor. Lo segundo es poder reconocer qué es exactamente lo que siente el 

32 Gardner, H 1983 Estructura de la Mente. I.a Teoría de las Múltiples Inteligencias. Mexico: Fondo de 
Cultura Economica 



otro y las posibles causas de ello, para luego proceder a actuar de tal forma que logre 

modificar esas emociones en el otro. 

Las raíces del exito o fracaso en el arte de las relaciones sociales se remontan a la infancia, 

como casi todas las conductas que exhibimos de adultos. Entre otras cosas, el niño debe 

aprender a hablar directamente a los demás cuando se dirigen a él, iniciar el contacto 

social y no esperar siempre que lo inicien los demás, mantener una conversación 

-'interesante" y no limitarse a decir sencillamente si o no, expresar gratitud, aprender a 

compartir, aprender cuándo es un buen momento para hablar y cuándo para estar callado, 

qué cosas se deben decir en cuáles circunstancias para lograr el efecto deseado en las 

personas, etc. Estas conductas las aprendemos de los demás, de nuestros familiares 

cercanos, especialmente de nuestros padres y hermanos mayores (en el caso de las familias 

nucleares), es decir de las personas más significativas en nuestra infancia. 

Entre el arsenal de comportamientos y actitudes asociados a la dimensión de las relaciones 

sociales que aplicamos muchas veces a lo largo de nuestra vida, desde infantes hasta 

ancianos, y que aprendimos de nuestros mayores se pueden mencionar la súplica, alianza 

con un tercero, consuelo fisico, ofrecimientos de ayuda, halagos, distracciones, amenazas y 

órdenes directas. 

Según Goleman, para ser exitoso en las relaciones sociales se requieren "reglas de 

demostración", la habilidad para mostrar ciertas emociones de acuerdo con la meta que 

busquemos lograr con la otra persona. Algunas reglas básicas de demostración incluyen: 

minimizar las muestras de emoción, exagerar lo que uno siente y reemplazar un 

sentimiento por otro. Una regla que es especialmente importante es aquella que establece 

que se deben disfrazar los verdaderos sentimientos cuando se piensa que se puede herir a 

otra persona. 



Se debe decir aquí que obviamente existen grandes diferencias culturales en la expresión 

de estas reglas, por lo que algo que resulta inteligente en una cierta cultura puede no serlo 

del todo en otra. 

En el caso de la cultura costarricense, por ejemplo, muchas veces decir que "no" se 

considera descortés y más bien se prefieren hacer promesas, aunque estas no puedan 

cumplirse. En otros contextos lo que se considera descortés (e  incluso deshonesto) es hacer 

promesas falsas. 

Estas reglas de demostración se aprenden fundamentalmente con el ejemplo de los 

mayores pero también con órdenes directas. Daniel Goleman indica que seguirlas bien es 

tener un impacto óptimo, sin embargo se debe agregar aquí que algunas de ellas pueden 

contribuir a lo que podemos llamar patologías sociales, conductas que son aceptadas 

socia,lmente pero que son moralmente incorrectas o que causan perjuicios en las personas. 

Un ejemplo de esto podría ser "los hombres no lloran" o "las mujeres no deben expresar 

su sexualidad" en el contexto de una cultura machista. De hecho, en nuestra cultura la 

dimensión de relaciones sociales en el contexto de la relación de pareja ha estado 

frecuentemente distorsionada por sesgos de género, por lo que aprender correctamente esas 

reglas no se puede considerar un impacto óptimo. 

En términos de relaciones sociales armoniosas, la sincronía en las expresiones faciales y en 

los movimientos fisicos representan el grado de compenetración emocional que las 

personas sienten en un encuentro. Tanto si la persona se siente triste como optimista, entre 

mayor sincronía exista con el otro, más fácil es la transmisión de los sentimientos. En 

general, un elevado nivel de sincronía implica que las personas se caen bien. Se debe tener 

un ritmo compatible. Precisamente, un determinante de la efectividad interpersonal es la 



habilidad con que la persona desarrolla su sincronía emocional. Por ejemplo; es la marca 

de un líder o un actor, pero también es crucial para los profesores y psicólogos. 

La sabiduría popular establece que las emociones son contagiosas, algunos encuentros son 

tóxicos y algunos nutritivos. Por ejemplo, usamos palabras como "encantadora" o en el 

lenguaje coloquial costarricense "pura vida" para describir a una persona que nos hace 

sentir bien. Las personas que tienen la habilidad para modificar o conducir los 

sentimientos de los demás poseen un producto social especialmente valioso. El contagio 

usualmente va del más enérgico al más pasivo y algunas personas son más susceptibles que 

otras a él; por ejemplo, algunas lloran en el cine durante las escenas más dramáticas, otras 

se sienten bien con sólo saber que alguien es feliz. 

La capacidad de una persona para "contagiar" emocionalmente a otra está asociada al 

g a d o  de dominio que tenga para fijar el tono emocional de una interacción. Esta persona 

es la que generalmente tiene mayor fuerza expresiva. En ciertas ocupaciones como la 

enseñanza, la terapia psicológica, la consejería religiosa o la misma política, esta 

capacidad se vuelve una destreza preciosa. Por ello se puede decir que la influencia 

emocional es el núcleo de la influencia. Daniel Goleman señala que "Lus personas que 

cuusun unu e<~celente rmpreslón sociul son e-upertus en domlnur su propru e+xpres~ón de lus 

emocrones, estun finumente sinton~zadus con las reuccione.~ de los demus, y son capuces 

de srntonrzur cont~nuamente su desempeño sociul, uduptundolo pura usegururse de y ue 

logrun el ejecto deseuh. 9 . 3 3  

Estas personas son como expertos actores y de esta manera, también tienen el potencial 

para ser grandes manipuladores, si no consideran los aspectos éticos y morales en la 

consecución de sus metas y objetivos. 

1.3 Goleman, D Ob cit., página 147 



En este contexto y siguiendo el enfoque de Hatch y Gardner ", Daniel Goleman indica que 

la organización de grupos, la negociación de soluciones, la conexión personal y el análisis 

social son elementos fundamentales de la inteligencia interpersonal. 

Por otra parte, este autor habla también del caso de los camaleones sociales, que son 

aquellas personas que sobreponen su interés en caer bien y ser amadas por los demás, a sus 

verdaderos sentimientos. Crean en general una excelente impresión, pero son incapaces de 

establecer relaciones íntimas fuertes, duraderas y saludables. Se podría decir entonces que 

son hipócritas en esencia, consciente o inconscientemente. A los camaleones sociales no 

les importa decir una cosa y hacer otra, si eso les permite ganar aprobación. Viven 

permanentemente en esa contradicción. Aunque de un modo u otro todos hemos sido en 

algún momento y en algún grado camaleones sociales, el caso más grave es el que los 

psicólogos llaman de disociación, en el cual el individuo parece vivir en dos o más mundos 

paralelos. 

Para algunas personas, los políticos representan la quinta esencia de los camaleones 

sociales. También los "buenos vendedores" deben exhibir esta característica en algún 

grado. Por otra parte, muchas veces debemos comportamos así, por ejemplo, en 

situaciones en donde ser totalmente sincero y decir lo que se piensa puede herir a otros o a 

nosotros mismos. Al parecer la clave de este difícil balance es ser fiel a uno mismo y usar 

estas artes sociales en consonancia con nuestros verdaderos sentimientos y valores. Esto es 

parte de lo que se podría llamar integridad emocional. 

En el otro extremo del continum se encuentra el caso del incompetente social. Este es 

aquel que no es capaz de presentar esa sincronía con las emociones de los demás. Digamos 

que él o ella va por un camino y los demás por el camino opuesto. Estas son las personas 

que usualmente describimos como raras, extrañas, excéntricas y muchas veces hasta 

34 Gadner H. Ob cit. 



estúpidas o locas, también como pedantes o creídos. Como quiera que se los categorice, 

los incompetentes sociales crean perturbación a su paso. Llevada al extremo, esta 

condición puede ser muy frustrante para el individuo, puesto que a la mayoría de la gente 

no le agrada compartir con este tipo de personas. 

En grados menores, la incompetencia social es exhibida por ejemplo, cuando alguien, con 

una molesta falta de elegancia social, no parece entender que su interlocutor desea 

terminar la conversación (telefónica o personal), a pesar de las insinuaciones de este. Son 

también aquellos cuya conversación se centra constantemente en ellos mismos, personas 

que se entrometen y hacen preguntas inoportunas, etc. 

Asociada a esta incapacidad se encuentra la disemia, que es, según los psicólogos, una 

incapacidad de aprendizaje en la esfera de los mensajes no verbales. Nifios y adultos con 

este problema presentan invariablemente una deficiencia en los rudimentos de la 

interacción cara a cara. La comunicación se corta y queda lesionada cuando no podemos 

interpretar apropiadamente los mensajes no verbales, especialmente los que enviamos 

usando nuestro rostro. A nivel escolar, los niños que presentan estas características corren 

el riesgo de ser aislados por sus compañeros y sentirse impotentes, deprimidos y apáticos 

porque no saben lo que está sucediendo a su alrededor. 

Por estas mismas circunstancias pueden también sufrir académicamente, al no poder 

interpretar claramente los mensajes de sus profesores, aunque su coeficiente intelectual sea 

alto. Si no es tratada apropiadamente, una persona con estas condiciones sufrirá del mismo 

tipo de equívocos a lo largo de su vida, tanto en la esfera profesional como personal y, en 

general, perderá ricas oportunidades de interacción con los demás. 

Precisamente, uno de los momentos más cruciales en nuestra vida y que tiene la potestad 

de afectar profundamente nuestra psique, ocurre cuando de niños intentamos integrarnos a 



un grupo, por ejemplo, un grupo de niños que ya están jugando juntos, o un bmpo de 

conversación en una fiesta, o un grupo de compañeros en un nuevo trabajo, o el bmpo de 

amigos de una persona en la que estamos románticamente interesados. Los niños pueden 

ser muy crueles en su rechazo a un recién llegado, los adultos también, aunque 

generalmente usan formas más sutiles para lanzar el mensaje "No perteneces aqui". De 

cualquier manera, este tipo de rechazos, si se dan frecuentemente, pueden tener efectos 

devastadores en el desarrollo de una persona. En ocasiones el rechazo constante y el no 

saber cómo integrarse al grupo, provoca que el individuo se aísle y prefiera estar solo. 

Posiblemente por algunas malas experiencias que tuvimos de niños, la mayoría de los 

adultos somos bastante cautos al aproximarnos a un grupo que ya está formado, por 

ejemplo, en una tiesta. En realidad, tanto para un niño como para un adulto lo más 

importante es tener capacidad para entrar en el marco de referencia del grupo, percibiendo, 

por ejemplo, qué clase de juego se está llevando a cabo y cuál resultaría fuera de lugar. Se 

puede decir que los dos pecados capitales que provocan rechazo, son el intento de dominar 

demasiado rápidamente al grupo y el no coincidir con el marco de referencia. Es por ello 

necesario observar primero lo que está ocurriendo y tratar de comprender "el juego", ya 

sea que estemos en un "playground" con otros niños, en una fiesta de la oficina, o con los 

familiares de nuestro cónyuge. 

Una de las pruebas cmciales para el artista de las relaciones sociales, consiste en 

enfrentarse con alguien que está en medio ataque de ira o de pánico. Aquellos que pueden 

controlar la situación en contextos como estos son personas realmente aventajadas y muy 

valiosas socialmente. Algunas de las estrategias que funcionan en este tipo de 

interacciones incluyen distraer a la persona, mostrar empatía con ella y luego atraer su 

atención a un foco alternativo. Sin embargo, cada caso presenta sus peculiaridades y una 

de las características del artista social es poder tomar los indicadores del contexto para 



loggar llegar a esa sintonía con el otro, que le permitirá conducir sus emociones en la 

dirección deseada. 

Finalmente. parece extraño que Daniel Goleman no discuta con mayor profundidad la ética 

y la moral, en el uso de todas estas dimensiones de la inteligencia emocional, 

especialmente en la que se refiere a las relaciones sociales. Es claro que un uso no itico de 

este tipo de habilidades puede resultar en la manipulación de las personas con propositos 

nocivos. Por tanto hace falta todavía una discusión de cómo la inteligencia emocional se 

intersecta con la moral y la ética. Podemos pensar por ejemplo, en personas de naturaleza 

moral tan diferente como Hitler y Ghandi, y que sin embargo y de acuerdo con lo expuesto 

por Goleman, exhibieron ambos una maestría excepcional en el arte de las relaciones 

sociales. 

EDUCACION EMOCIONAL 

Una vez que se conoce el concepto de Inteligencia Emocional y su utilidad, aparece la 

interrogante ;Se puede mejorar Inteligencia Emocional en las personas?. Según Daniel 

Goleman las habilidades emocionales se pueden mejorar "el cerebro es notublemente 

jlexrhle uprende constantemente. I,os errores en lus hubzlzdudes emoczonules pueden ser 

rernedrudos: en grun medidu, cuda unu de estus esferus representu un cuerpo de huhrto -v 
,. 3 j  respuestus que, con el esjiuerzo udecuudo, puede mejorurse. 

Así la Educación Emocional "está conj¿)rmudu por tres cupucidudes: lu cupucidud de 

comprender lus emociones propius, lu capucrdudparu expresurlus de muneru productrvu y 

lu cupucrdud puru escuchur a los demús y paru sentrr emputía respecto de sus emocrones. 

15 Goleman, D. Ob cit.. página 65 



lener L U ~ U C I L ~ U ~ ~ S  ernoclonule.\ \lgnlflcu .ter cupu: de munelur /u.\ emoc7rone.c de unu 
.. i 6  tnuncru tul que uno llegue u melorur \u  desurrollo pertonul y .tu ~~ulzdud de V I ~ U .  

Autores como Claude Steiner, han llegado a la conclusión por medio de su propia 

experiencia en este campo de que la Educación Emocional: 

+ Mejora las relaciones, crea posibilidades afectivas, hace más cooperativo el trabajo y 

facilita el sentimiento de comunidad. 

+ Ayuda a las personas a incrementar su Inteligencia Emocional, permitiendo comprender 

sus emociones, controlarlas y expresarlas de la mejor manera. 

Ser emocionalmente inteligente significa: conocer las emociones propias y ajenas, su 

magnitud y sus causas. Poseer habilidades emocionales significa manejar las emociones a 

partir del conocimiento de las mismas. 

Todos debemos participar de alguna clase de educación emocional, dado que los errores 

emocionales son tan frecuentes y destmctivos, como por ejemplo, los periódicos de nuestro 

país están plagados de sucesos con un alto contenido de violencia, tales como, crímenes 

pasionales, suicidios, violaciones; producto en gran parte de la pérdida de habilidades 

emocionales como el autocontrol, la empatía y la motivación propia. 

Antes de entrar de lleno a la discusión de las dos principales teorías, bajo las cuales se 

realizarán los análisis de la prueba y de los ítemes individuales, se tratará el tema de la 

medición. 

36 Steiner, C Ob cit., página 27 



La medición consiste en asignar símbolos que representen cantidades o atributos en forma 

numérica; este es el caso de la escala de medición que tiene la finalidad de cuantificar o 

clasificar. En psicometría es muy usada la escala de Likert que consta de cinco alternativa, 

por ejemplo: casi nunca, pocas veces, algunas veces, muchas veces, casi siempre1'. 

Con la medición se puede definir si los objetos caen en las mismas u otras categorías con 

respecto a un atributo determinado, este es el caso cuando la escala de medición clasifica; 

ejemplo: 

1 .  Mujer 

2. Hombre 

Las propiedades de los niveles de medición son: 

4 Nominal: se tienen dos o mas categorías del item o variable. Las categorías no tienen 

orden o jerarquía. Lo que se mide es colocado en una u otra categoría, lo que indica 

solamente diferencias respecto a una o más características; por ejemplo, la variable sexo 

tiene solo dos categorías: masculino y femenino. Ninguna de las dos categorías tiene 

mayor jerarquía que la otra, éstas únicamente reflejan diferencias en la variable. 

4 Ordinal: en este nivel se tienen varias categorías, pero además éstas mantienen un orden 

de mayor a menor. 

4 Intervalo: además de haber orden o jerarquía entre categorías, se establecen intervalos 

en la medición. Las distancias en categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. 

El cero (O) es arbitrario, no es real (se asigna arbitrariamente a una categoría el valor de 

cero y a partir de ésta se construye la escala). 

4 Razón: en este nivel, además de tener todas las características del nivel de intervalos, el 

cero es real, es absoluto (no arbitrario). 

37 Gadner H Ob cit 



En psicología la medición se centra en obtener mediciones invariantes respecto a los 

instrumentos utilizados y los sujetos involucrados (lo que permanece igual cuando se 

realizan cambios permisibles en la escala y en su unidad de medición). 

Los tests psicológicos consisten en medir diferencias entre los individuos o las reacciones 

de estos en distintas situaciones, y constituye esencialmente en una medida objetiva y 

tipificada de la conducta de éstos; objetiva en cuanto a la aplicación, la puntuación y la 

interpretación de las puntuaciones. Estas deben ser independientes del juicio subjetivo del 

examinador, así, un test es objetivo cuando el grado de dificultad, la medida de 

confiabilidad y la validez se basan en procedimientos empíricos y objetivos. 

La medida es tipificada cuando se supone uniformidad del procedimiento en la aplicación y 

puntuación del test, esto es, límites de tiempo para contestar el test, instrucciones orales a 

los sujetos a los que se les aplicará el test, forma de resolver las dudas planteadas por los 

sujetos, establecimiento de normas para interpretar las puntuaciones del test y demás 

detalles de la aplicación. 

Los tests se emplean en la solución de una amplia variedad de problemas prácticos como 

en la educación, mercadeo, en la psicología, en donde son aplicados para medir grados de 

aprendizaje, selección de personal en empresas privadas y públicas, evaluar 

psicológicamente a personas involucradas en problemas penales, selección de personas 

para ingresar a los centros de educación, así como para medir el grado de éxito de los 

profesionales en las diferentes disciplinas. 



7 8 Según Anastasi en su libro 7e.vr.v P.srcolrígi~~os , en la actualidad se cuenta con diversidad 

de tipos de test, entre los cuales se tiene: 

+ Test de inteligencia: con el cual se mide el cociente de inteligencia (CI). 

+ Test colectivos: instrumentos para la prueba en masas; fueron creados para seleccionar 

los miembros de los ejércitos. 

+ Test de aptitudes: se elaboraron para uso en la orientación profesional, o en la selección 

y clasificación del personal para las empresas. Estos test miden diversas aptitudes 

presentando puntuaciones por cada una. 

+ Test de personalidad: son referidos a las cuestiones afectivas o no intelectuales de la 

conducta, tales como la adaptación emocional, las relaciones sociales, los intereses, 

actitudes y la motivación. Entre los test de personalidad están los tipos de técnica 

proyectiva, test de completar frases, técnicas proyectivas de dibujo, colocación de 

figuras por orden e interpretación de cuadros, entre otros. 

Los distintos tests podrían ser psicométricos o no. Un test psicométrico se caracteriza por: 

+ El resultado final es un puntaje numérico que se asigna al examinado y ese puntaje 

indica el nivel que presenta esa persona en el constructo. 

+ El test psicométrico tiene que pasar por ciertos procedimientos para garantizar su 

calidad técnica en términos de validez y confiabilidad. 

+ Los puntajes en este test se tratan en una escala de intervalo, por lo que se pueden 

utilizar métodos paramétncos de análisis. 

La estadística juega un papel importante en la aplicación de los test, el cual es comprobar si 

estos son válidos y confiables. 

38 Anastasi, A. 1977. "Capítulo 1 ,  2, 4", Tests Psicológicos. España, Madrid: Aguilar S. A. 



IuI~~iez:  qué tan bien mide un instrumento lo que se quiere predecir. Se distinguen tres 

tipos de validez: 

+ Validez del constructo, es la validez de conceptos no observables, es el grado en que un 

test mide un rasgo teórico el cual consiste en especificar los indicadores relacionados 

con el constructo, determinar el grado en que los indicadores miden lo mismo respecto a 

la característica de estudio, y realizar experimentos para determinar si las medidas son 

consistentes con el constructo. 

+ Validez productiva: es la capacidad de predecir el nivel de la variable de interés que no 

se puede medir en el momento; es decir, es la predicción de la conducta del individuo en 

situaciones específicas. 

+ Validez de contenido: es esencialmente el examen sistemático del contenido del test 

para determinar si comprende una muestra representativa de la forma de la conducta que 

ha de medirse, hasta qué punto el instrumento refleja una prueba de contenido. Esta es 

una técnica adecuada para valorar test de rendimiento académico. 

('on#~uhrlrdud: es cuán precisa es la prueba para medir el constructo. Se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos cuando son 

examinados con el mismo test; en diferentes ocasiones, denotará una proporción de la 

variación total de las puntuaciones, la cual es variancia del error. 

Existen factores que pueden afectar la validez y la confiabilidad: 



+ Desarrollar un instrumento sin conocimiento previo tanto sobre el tema que se quiere 

medir, como de la teoría que sustenta la construcción del mismo, lo cual requiere de 

todo un proceso de elaboración exhaustivo. 

+ Utilizar instrumentos que fueron elaborados para aplicarlos en otras culturas y epocas. 

Validar un instrumento no es solo traducirlo a nuestro lenguaje y contextualizarlo. Esto 

es sólo el principio en el proceso de validación. 

+ Hay que tomar en cuenta el lenguaje, el sexo, el nivel de conocimiento, la edad, el nivel 

ocupacional y educativo y otras diferencias, relacionadas con las personas a las que se 

les va a aplicar el instrumento. 

+ Utilizar instrumentos muy largos y tediosos. 

T E O M  CLASICA DE LOS TESTS 

La Teoría Clásica de los Tests busca medir la confiabilidad de una prueba, considera 

cuanto del error aleatorio de medición afecta la consistencia interna de la misma. 

Una prueba es confiable cuando se obtienen resultados similares sin que estos se vean 

afectados por las situaciones que producen variaciones, al aplicarla en diferentes momentos 

y/o por diferentes individuos. Es decir, es la libertad del error aleatorio, lo que significa 

cuántas veces son repetidas las obsewaciones cuando diferentes personas realizan las 

aplicaciones, o se utilizan diferentes instrumentos alternativos o cuando hay variaciones en 

las condiciones de la medición. Lo que implica homogeneidad de contenido en las pruebas 

y consistencia interna o correlaciones altas entre los componentes de la medida. 



Según ~ u n n a l l ~ " ,  la Teoría Clásica de los Tests considera las mediciones basadas en 

combinaciones lineales de respuestas de ítemes indi\iduales o de la prueba basadas en el 

patrón de respuestas a los ítemes, la cual presenta tres parámetros: 

+ Dificultad: Es el porcentaje de respuestas correctas en la prueba. 

+ Discriminación: Es la correlación entre la estimación del ítem y la estimación total de la 

prueba. Es el poder de discriminación del ítem para diferenciar entre estudiantes con 

baja y alta inteligencia emocional. Esta medida de discriminación debe ser 0.30 o 

mayor, para que el ítem tenga alta calidad técnica. 

+ Confiabilidad: La confiabilidad del test (prueba) es medida por el Alfa de Cronbach 

( a  ). 

Los parámetros que se usan para juzgar la calidad de la prueba son: el parámetro de 

discriminación el cual es aplicado a las variables de la prueba (ítemes), y el parámetro de 

confiabilidad que se referire a toda la prueba. El resultado más importante de esta teoría es 

el Alfa de Cronbach ( a ) , debido a que proporciona estimaciones reales de confiabilidad, y 

'' es la razón de la suma de las covariancias entre los componentes de la combinación lineal 

(reactivos), la cual estima la variancia verdadera, con la suma de todos los elementos en la 

matriz de variancia - covariancia de medidas, la cual es igual a la variancia observada.'"'" 

Según Hemández sampieri4', este coeficiente debe estar entre O y 1, mientras más cercano 

a 1 mayor confiabilidad y entre más cercano a O es mayor error en la medición. "Un nivel 

satisfactorio de confiabilidad depende de como se use una medida. En las primeras etapas 

de la investigación de la validez predictiva o de constructo, puede ahorrarse tiempo y 

energía mediante instrumento que sólo tiene una confiabilidad modesta, por ejemplo 

39 Nunnally, J C. Bernstein. I.J. 1995. "Capitulo ó", fioria P.sicometrica. Mexico: Mc Graw - Hill. 
40 Ibídem. 
41 Hernández, R.. Fernandez, C.,  Baptista, P. 1996. "Capítulo 9" Metodologia de la Investigación. Mexico: 
Mc Graw - Hill. 



. 7 0 " ~ ~ .  "Si se van a tomar decisiones importantes al respecto a puntajes de prueba 

específicos. una contiabilidad de .O9 es justo lo mínimo, y una contiabilidad de .95 se 

consideraría la noma deseable"" 

La Teoría Clásica de los Test se ve afectado por: 

El número ítemes que contenga el instrumento; cuantos más ítemes, la confiabilidad 

aumenta. 

El tamaño de la muestra; entre más grande sea el tamaño de la muestra, se minimiza el 

error de muestre0 de sujetos. 

Fórmula del Alfa de Cronbach: 

donde: 

k es el número de variable 

r ,  es la correlación promedio de la variable xl  con el resto de las variables 

El coeficiente de confiabilidad ( a ) estima la razón de la variancia en puntajes verdaderos 

con la variancia en puntajes observados 

El modelo básico de la Teoría Clásica de los Tests, consiste en que cada sujeto al cual se le 

aplica la prueba, tiene un porcentaje observado con el que se estima el porcentaje 

verdadero. Se establece el supuesto de que las observaciones se distribuyen normalmente y 

el error de medición es el mismo en todos los sujetos muestrales. La estimaci~n verdadera 

42 Nunnally, D.Ob cit., página 296 



es la estimación promedio que se obtiene en evaluaciones repetidas, sin embargo en la 

práctica se estima a partir de los puntajes observados: 

donde: 

o, : Es la desviación estándar de los puntajes verdaderos 

r,, : Es la confiabilidad de la variable x 

Los puntajes de desviación estándar verdaderos están dados por "t": 

t = r,, X, 

.u: Es la estimación de desviación de los valores observados. 

Entre más varíen los puntajes observados respecto al puntaje verdadero, habrá más error de 

medición, el cual esta representado por la desviación estándar de la distribución del error 

de cada individuo. La estimación del error de medición es: 

donde: 

S, : Es la desviación estándar de los puntajes observados y 

a : Es el Alfa de Cronbach 

'' Ibídem 



Se tiene el supuesto de que el error estándar de medición está distribuido normalmente 

respecto a los puntajes verdaderos individuales. 

En la Teoría Clásica de los Tests se espera una alta correlación ( a ), y por ende un error de 

medición bajo. Sin embargo una alta confiabilidad no significa una validez altaJ4. El error 

de medición limita la validez del constructo; la confiabilidad no indica validez. 

La estimación de la confiabilidad del constructo se puede obtener por medio de otros 

procesos, los cuales en la práctica no son muy utilizados por ser imprácticos, ya que 

requieren de más de una aplicación de la prueba, entre los cuales se están: 

A. Modelo de Formus Purulelus, asume dos o más pruebas, con las que se obtienen 

puntajes verdaderos iguales, pero generan error de medición aleatorio independiente. 

Las pruebas se aplican a dos grupos lo más homogéneos posibles, para estimar la 

correlación entre los puntajes de cada grupo y así obtener la confiabilidad. 

Dos pruebas son paralelas si: 

+ Tienen la misma desviación estándar. 

+ Se correlacionan igual con una serie de puntajes verdaderos. 

+ La variancia que no es aplicada por puntajes verdaderos es error aleatorio. 

C1 Foumier, M. 1984. Dificiencias de la Teoría Clásica de los tests Costa Rica: Instituto de Investigaciones 
Psicológicas, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales. 



La correlación observada entre dos pruebas paralelas: 

donde: 

x ,  : Es la estimación de desviación obtenida en la prueba 1 

x2 : Es la estimación de desviación obtenida en la prueba 2 

S ,  : Es la desviación estándar de puntaje de error en la prueba 1 

SI : Es la desviación estándar de puntaje de error en la prueba 2 

H. .h!odeIo Test-Retest, en el cual una prueba se aplica en dos momentos diferentes al 

mismo grupo, estimando la confiabilidad por medio de los puntajes, tanto de la primera 

aplicación como de la segunda. Con la limitación de que en la segunda aplicación de la 

prueba, esta es conocida por los individuos, debido a que han pasado por una primera. La 

fórmula de la correlación que se observa es: 

donde: 

x l  : Es el puntaje de desviación obtenido en la primera aplicación de la prueba. 

x2 : Es el puntaje de desviación obtenido en la segunda aplicación de la prueba. 

S : Es la desviación estándar del puntaje de error en la primera aplicación de la 

prueba. 

c 2  : Es la desviación estándar del puntaje de error en la segunda aplicación de la 

prueba. 



.4 NALISIS DE E4 CTORES 

De forma complementaria al análisis de los ítemes bajo la Teoría Clásica de los Tests y La 

Teoría de Respuesta de los Itemes se aplicará un análisis de factores. Esta es una técnica 

estadística que permite identificar las dimensiones subyacentes en un conjunto de datos. 

Esta técnica resume la información de una matriz de datos con N ítemes en un determinado 

número de  factores, que debe ser necesariamente menor al número de  ítemes presentes en 

la matriz. Estos factores, a pesar de ser un resumen de la información de una matriz de 

datos, representan a las variables originales con un mínimo de pérdida de información. El 

uso de esta técnica da evidencia de validez de constructo. 

Se pueden distinguir dos modalidades del análisis de factores: 

6 Exploratorio: Donde no se conocen los factores a prion, sino que se determinan en el 

análisis. 

6 Confirmatorio: Donde se propone a priori un modelo, en el cual se identifican unos 

factores que representan las variables originales, que luego se someten a comprobación 

del modelo. 

El Análisis de Factores debe cumplir con dos condiciones básicas: 

6 El modelo debe explicarse con el menor número de factores posibles. 

6 Estos deben ser fáciles de interpretar. 

Para identificar los factores se utilizan las cargas factoriales de los ítemes; entre más alta 

sea la carga factorial de un item, representa mejor al factor. Los factores que se 

identifiquen tienen nivel de importancia dependiendo del valor característico asociado a 

ese factor, y a su vez por la variancia de los ítemes que es explicada por su factor. 



Uno de los requisitos que debe cumplirse para que el análisis de factores tenga sentido, es 

que las variables estkn altamente correlacionadas, implica que las cargas factoriales sean 

iguales o mayores de 0.30. La carga factorial indica el peso de la variable en cada factor 

(es el resultado de la matriz factorial). Lo ideal es que cada variable cargue alto en un 

factor y bajo en los demás. 

Para determinar los factores significativos en una matriz de datos, se analiza el total de 

variancia que explica ese factor, para las variables consideradas como grupo (valores 

propios). Generalmente en un conjunto reducido de factores, los primeros son los que 

explican la mayor parte de la variabilidad total, los otros factores suelen contribuir 

relativamente poco. 

Existen diversos criterios para determinar el número de factores por conservar: Regla de 

Kaiser, Screen Test de Cattell, Velicer, Bartlett, entre otros. El criteno Screen Test de 

Cattell, consiste en representar en un sistema de ejes los valores que toman los valores 

propios (ordenadas) y el número de factor (abscisas). Sobre la gráfica resultante se traza 

una linea sobre los valores propios de cada factor. Aquellos que queden por encima del 

cambio de dirección de la curva, indicaran el número de factores por conservar. 

Para la interpretación de los factores se sugieren dos pasos en el proceso: 

+ Analizar las cargas factoriales de cada factor y clasificarlo de acuerdo al peso del item 

en el factor 

+ Intentar dar nombre a los factores, de acuerdo con la estructura de sus cargas; es decir, 
conocer su contenido. 



TEORL4 DE ñESPCrESTA DE LOS [TEMES 

El nombre Teoría de Respuesta de los Itemes (TRI) proviene de que este enfoque se basa 

en las propiedades de los ítemes, más que en las del test global. 

La TRI desde el punto de vista teórico de la medición psicológica, contribuye a obtener 

mediciones invariantes respecto de los instrumentos utilizados y de los sujetos implicados. 

Esto significa que en la Teoría Clásica de los Tests el resultado de la medición de una 

variable depende del test utilizado, lo que plantea serios problemas para tratar de establecer 

la equivalencia entre las puntuaciones de dos tests distintos que miden una misma variable. 

Por ejemplo, si la variable inteligencia de un sujeto se mide con dos tests distintos, ambos 

de inteligencia obviamente, su puntuación no será la misma en ambos, jcuál es la 

inteligencia del sujeto? En la Teoría Clásica de los Tests la medida de una variable es 

inseparable del instrumento utilizado para medirla y ello constituye una seria limitación, 

pues inevitablemente se acabará definiendo operativamente la variable por el instrumento 

con el que se mide. 

La Teoría Clásica de los Tests se encuentra encerrada en una incongruencia teórica: la 

medición depende del instrumento utilizado y las propiedades de éstos están en función de 

los objetos medidos, los sujetos. El objetivo central de la TRI es solucionar este problema, 

lo que permitirá: 

1 .  Obtener mediciones que no varíen en función del instrumento utilizado, que sean 

invariantes respecto de los test empleados aplicados al mismo sujeto. 



3 . Disponer de instrumentos de medida cuyas propiedades no dependan de los suJetos 

medidos, sean invariantes respecto de los sujetos evaluados. 

Los modelos de TRI asumen que existe una relación funcional entre los valores de la 

~ariable que miden los itemes y la probabilidad de estos de acertar, denominando dicha 

función Curva Característica de los Itemes (CCI) (ejemplo gráfico Núm. 1 . 1 ). Esto significa 

que la probabilidad de acertar un ítem sólo depende de los valores de la variable medida 

por el ítem; por tanto, suJetos con distinta puntuación en dicha variable tendrán 

probabilidades distintas de superar determinado ítem. 

GRAFICO Núm. 1 . 1  

Curva Característica del Item 

Es importante señalar que CCI no es la regresión ítem-test, aunque tenga algunas 

semejanzas. La regresión ítem-test consiste en hacer corresponder los valores del test con 

las proporciones de aciertos en determinado ítem. 



La diferencia fundamental entre CCI y la r e ~ e s i ó n  item-test es que en la CCI la variable 

que mide los ítemes (8) no es la puntuación que los sujetos sacan en el test, lo cual no 

quiere decir que no están relacionadas. 

El distintivo central de la TRI lo constituye la CCI. Ahora bien, según se adopte para CCI 

una función matemática, u otra, y según se tengan en cuenta uno, dos o tres parámetros de 

los ítemes descritos, se generarán diferentes modelos. Estos parámetros son el índice de 

dificultad (b), el índice de discriminación (a) y la probabilidad de aciertos al azar (c). 

La mayoría de la investigación se ha centrado en dos tipos de funciones matemáticas para 

CCI: la función logística y la curva normal acumulada. Dada la mayor tratabilidad 

matemática de la función logística, en la actualidad se tienen tres modelos: el logístico de 

un parámetro, logístico de dos parámetros y el logístico de tres parámetros. 

MODELO LOGISTICO DE üN PARAMETRO 

El modelo logístico de un parámetro fue formulado originalmente por Rasch ( 1960)~', 

recibiendo posteriormente notable atención, especialmente en la Universidad de Chicago 

por Wright, 1977'", Wright y Stone, 1979". Es sin duda el modelo más popular de TRI, 

debido a su sencillez: la respuesta de un ítem sólo depende de la competencia del sujeto y 

la dificultad del ítem. Según dicho modelo, la CCI viene dada por la función logística, y el 

único parámetro de los ítemes por tener en cuenta es b, el índice de dificultad. 

45 Rasch, G. 1960 Probalistic rnodels for sorne intelligence and attainrnent tests Copenhague: The Danish 
Intitute for Educational Research. 
16 Wright, B. D 1977 Solviny measurement problems with the Rasch rnodell. Chicago: Joumal of Educational 
Measurernent, pág. 14, 97- 1 16. 
47 Wright, B. D. y Stone, M. H. 1979 Best Tests Design. Chicago. MESA. 



La función logística es una curva cuya fórmula general viene dada por 

y = e' ( 1 re'). donde e, base de los logaritmos neperianos. es igual a 2,72 

Mediante el uso de una constante adicional (D  = 1,7) en la función logística, sus valores se 

aproximan notablemente a los de la curva normal acumulada. por lo que es frecuente 

encontrarla expresada como: 

Adaptada a la terminología de la TRI para el caso concreto de un parámetro en el modelo 

de Rasch, la CCI adquiere la siguiente expresión: 

donde: 

P, (8 ) : Probabilidad de acertar el ítem 1 a determinado nivel 8 

8 : Valores de la variable medida 

b, : Indice de dificultad del ítem 1 

e : Base de los logaritmos neperianos (2,72) 

D : Constante (para valores D= 1,7 los valores de la función logística apenas 

difieren de los de la curva normal acumulada). 

El modelo es claro: conocido el índice de dificultad de un item, b, y la competencia de los 

sujetos, 8, predice la probabilidad P(8) de que acierten el ítem. 



MODELO LOGISTICO DE DOS PARAMETROS 

Este modelo fue originalmente desarrollado por Birnbaum ( 1957", 1 95gJY, 1968"'). Asume 

que la CCI viene dada por la función logística, y contempla dos parámetros de los ítemes: 

el indice de dificultad "b" y el índice de discriminación "a". Su fórmula viene dada por: 

donde: 

P, ( O  ) : Probabilidad de acertar el ítem 1 a determinado nivel 8 

8 : Valores de la variable medida 

bl : Indice de dificultad del item 1 

a, : Indice de discriminación del ítem i 

e : Base de los logaritmos neperianos (2,72) 

D : Constante 

MODELO LOGISTICO DE TRES PARAMETROS 

Con sus orígenes en los trabajos de Birnbaum (1957,1958,1968), este modelo es, junto con 

el de Rasch, uno de los que más atención ha recibido en la literatura psicométrica. 

El modelo asume que la CCI viene dada por la función logística, y añade a los dos 

parámetros, a y b ya citados, un tercero, c, relativo a las probabilidades de acertar el ítem 

48 Bimbaum, A. 1957 Efficient design and use of test of mental ability for various decision - problems Senes 
report no 58 - 16. Proyect no. 7755 - 23, USAF School of Aviation Medicine. Randolph Air Force Base, 
Texas. 
J Y  Birnbaum, A. 1958 On the estimation ofmental ability, Senes report no. 15. Proyect no. 7755 - 23, USAF 
School of Aviation Medicine, Randolph Air Force Base. Texas. 
' O  Bimbaum, A. 1968. Some latent trait models and their use in infemng a examinee's ability, en F. M. Lord y 
M. Novick. Statistical theones of mental test scores, Reading, Mass., Addison - Wesley 
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al azar, cuando no se conoce la respuesta. Más técnicamente, ci es el valor de Pi (0 ) para 

un~alorde  0 

El modelo puede expresarse así: 

Pi (0  ) = c i  - (1-ci) e l ) d ~ ( t l  - ~ I I  , + e l > d ~ ( t ) - h ~ )  

Donde Pi (0  ), e, D, ai, bi y 0 tienen la misma significación que la ya citada para el caso de 

dos parámetros, y ci es el valor ya citado. 

COMPROBACION DE LOS MODELOS 

Los pasos o etapas por seguir en una situación concreta para la selección y confirmación de 

un modelo de TRi, podrían sintetizarse en los puntos siguientes: 

1 .  Definición rigurosa de la variable que se pretende evaluar. Este primer paso si no se 

define con rigor aquello que se desea evaluar, se podrá medir mal. Definir con rigor no 

se refiere únicamente a dejar claros los "deseos" de lo que se pretende medir, hay que 

delimitar el marco teórico, las posibles conexiones con otras variables y teorías, 

antecedentes, predicciones, etc. 

2. Elaboración de los itemes destinados a medir la variable. Una vez definida 

adecuadamente la variable por medir, habrá que elaborar los itemes destinados a tal fin. 

3. Aplicación de los ítemes a una muestra amplia de sujetos pertenecientes a la 

población en la que se utilizará el futuro test, y cálculo de los índices clásicos de los 

ítemes. Los ítemes construidos se aplican a una muestra lo más amplia posible de 



sujetos pertenecientes a la población en la que se va a utilizar el test, calculando para 

cada item los índices de la Teoría Clásica de los Tests, lo cual permitirá descartar 

algunos claramente inadecuados. 

4. Comprobación de la unidimensionalidad de los ítemes. La comprobación de la 

unidimensionalidad no es un problema univocamente resuelto. El análisis factorial sigue 

siendo la técnica más apropiada, pero no hay un criterio claro a partir del cual se pueda 

afirmar la unidimensionalidad. El porcentaje de variancia explicada por el primer factor 

es un índice sencillo y claro de la relevancia del factor, y por ende, del grado de 

unidimensionalidad. Este proceso de unidimensionalización de los itemes suele 

realizarse en varios pasos. En un primer Análisis de Factores se descartan aquellos 

ítemes que conforman factores perifericos, lo mismo se hace en posteriores análisis, 

hasta lograr, si ello ocurre, un análisis en el que un factor explica la mayor parte, de la 

variancia de los itemes. 

5. Elegir uno de los modelos de la TRI. Supuesto que los ítemes conforman un test 

unidimensional, el siguiente problema es cuál modelo de TRI es más razonable utilizar. 

Ciertas características de los ítemes pueden proporcionar algunas claves que mejoren la 

mera elección al azar. Es importante considerar si se sospecha de índices de 

discriminación no iguales, y la existencia de aciertos al azar, entre otros. Los mejores 

jueces son los mismos datos, y ha de elegirse aquel modelo que mejor dé cuenta de 

ellos, y en caso de ajustes, escójase el más sencillo como mandan los cánones de la 

parsimonia científica y el sentido común. 

6. Estimación de los parámetros de los ítemes y de la competencia de cada sujeto en 

la variable medida (8). Elegido el modelo, el paso siguiente será estimar los parámetros 

de cada ítem y el valor de la variable medida (8) para cada sujeto, a partir de los datos 

obtenidos al aplicar los ítemes a una muestra amplia de sujetos. 



Con los datos obtenidos, esto es, con las respuestas observadas de los sujetos a los 

itemes, se lleva a cabo la estimación, cuya lógica general consiste en elegir como 

calores para los parámetros. aquéllos que maximicen la probabilidad de que ocurran los 

datos que de hecho se han dado en las respuestas de los sujetos. (En la actualidad se 

dispone de tres programas de ordenador para hacer el cálculo de los parámetros, el Bial, 

Bilog y Logist. Estos ofrecen como salida los valores estimados de los parámetros de 

cada ítem y el valor de 8 de cada sujeto) 

ESTIMACION CONDICIONAL Y CONJUNTA 

Los valores estimados para los parámetros por el método de máxima verosimilitud, 

serán aquellos que maximicen las probabilidad de  ocurrencia de los datos obtenidos al 

aplicar los ítemes a los sujetos. 

Para N sujetos y n ítemes, la función de verosimilitud vendrá dada por: 

Los estimadores de máxima verosimilitud de 8 para los N sujetos, se obtendrán 

resolviendo [6 ln L/¿? 8, ] = O para cada 8,  

La estimación de 8 así realizada suele denominarse "estimación condicional de máxima 

verosimilitud", aludiendo a que la estimación está condicionada al conocimiento previo 

de los parámetros de los ítemes. 



En la situación real se desconocen los valores de 8 para cada sujeto, denominándose 

"estimación conjunta de máxima ~erosimilitud". 

Los parámetros por estimar serán ( n  +N) en el modelo logística de un parámetro; es 

decir, el parámetro b para cada uno de los ítemes, lo que hace n parámetros, más un 

parámetro 8 para cada uno de los N sujetos. En el modelo de dos parámetros, los 

parámetros por estimar serán (2n+N) y en el de tres (3n+N). 

La lógica de la Sstimación sigue siendo la misma, se elegirán como estimaciones 

aquellos valores de los parámetros que conjuntamente maximicen la función: 

o en forma logarítmica: 

N n 
In L (w8, a, b, C )  = C C [ U,, In Pia(8) + (1- U,,) In Ql,(8)] 

a=l i=I 

Para hallar las estimaciones de 8, a, b y c que maximicen la función L, hay que resolver 

[6 In L/6 PK ] = O, donde P'= [O, a, b, c] y K es el número de estos. 

En el caso de la estimación condicionada, las ecuaciones se resolvían una a una, 

independientemente, pero aquí debe hacerse conjuntamente, por lo que requiere la 

utilización de un tratamiento multivariado del procedimiento de Newton - Raphson. La 

estimación se lleva a cabo en dos pasos: primero se estiman las puntuaciones 8 de los 

sujetos, según lo expuesto en el caso condicionado, tomando los parámetros de los 

ítemes como conocidos y asignándoles un valor inicial. Las 8's así estimadas se asumen 



conocidas, y en el segundo paso se estiman los parámetros de los ítemes. Ambos se 

repiten hasta obtener una convergencia conjunta, y los valores con los que finalmente se 

logra conkergencia se toman como los estimadores de máxima verosimilitud. 

7. Comprobar que el modelo, se ajusta a los datos. Una vez estimados los parámetros del 

modelo hay que comprobar en qué grado los resultados pronosticados con esos valores 

coinciden con los obtenidos, en otras palabras, hay que comprobar el ajuste del modelo 

a los datos. Si tal ajuste se produce, esto quiere decir que los valores de P(8) 

pronosticados por el modelo no difieren estadísticamente de los obtenidos 

empíricamente; es decir, de la proporción de sujetos que de hecho acierten el ítem. 

Existen varios procedimientos estadísticos para la comprobación del ajuste, si bien 

ninguno es totalmente satisfactorio, siendo este precisamente un punto débil en el estado 

actual de la TRI. 

Existe el ajuste mediante el uso de: 

1 .  X 2  Chi-Cuadrado 

2. El análisis de los residuos 

3. La comparación de las distribuciones de las puntuaciones 

INVARIANCIA DE LOS PARAMETROS 

Si se superan los pasos anteriores con éxito, finalmente se dispondrá de un test calibrado, 

es decir, de un conjunto de ítemes con sus parámetros adecuadamente estimados, aptos 

para aplicar a nuevos sujetos, y de una muestra de N sujetos, los utilizados en el estudio, 

de los que se conoce su nivel estimado en la variable medida 8. No hay que confundir el 

valor de 8 para un sujeto con su puntuación en el test. 



Los objetivos de invariancia prometidos por la TRI son: a )  estimar las puntuaciones de los 

sujetos sin que importe el instrumento utilizado, y b) estimar los parámetros de los ítemes 

independientemente de la muestra empleada. Esto constituye el meollo de la TRI. Si el 

modelo se ajusta estrictamente a los datos, los dos objetivos se cumplen. 

COMPROBACION DE LA INVARIANCIA 

Para comprobar la invariancia de la estimación de la 8 de cada sujeto para distintos test que 

miden la misma variable, se aplican dos (o  más) tests compuestos por distintos itemes a la 

misma muestra de sujetos, y luego se ve en qué grado ambas estimaciones coinciden. Dicha 

coincidencia puede indagarse representando gráficamente las 8's obtenidas en un test frente 

a las obtenidas en el otro: cuanto más se acerquen a una recta, más fina será la invariancia. 

Una estimación numérica del ajuste puede hallarse mediante la correlación de Pearson 

entre las estimaciones. 

Para comprobar la invariancia de los parámetros de n ítemes, se utilizan diferentes 

muestras; el modelo postula la invariancia de estos. La comprobación empírica es similar a 

la anterior, ahora son los parámetros de los ítemes los que han de compararse en vez de 8. 

Si existe invariancia perfecta, los parámetros b (índice de dificultad) de los ítemes yacerán 

sobre una recta, y a medida que se alejan de la recta, una medida de lo cual es la 

correlación de Pearson, la invariancia se resentirá. 

En cuanto a los parámetros a (índice de discriminación), de ser invariantes también se 

ajustarán a una recta que pasa por el origen, y cuya pendiente sea recíproca a la pendiente 

de los parámetros b. 



El parámetro c (aciertos al azar! no viene afectado por la elección del origen de la escala y 

sus unidades, por lo tanto su estimacion debe ser idéntica para ambas ( o  más)  muestra^.^' 

METRICA DE 8'' 

La métrica de 8 es un tópico que ha sido muy mal interpretado. Se dice que en los modelos 

de TRI, la métrica de 8 es arbitraria, lo cual es cierto, siempre y cuando se defina lo que se 

entiende por arbitrario. Esta arbitrariedad consiste en que el modelo establecido no 

predetermina el origen ni las unidades de 8, esto es, sigue siendo válido, siguen 

obteniéndose las mismas P(8), si se utiliza otro origen y otras unidades para medir 8 ,  

siempre y cuando se hagan las correcciones oportunas en los parámetros de los ítemes. En 

otras palabras, los puntajes derivados de la TRI cumplen con las propiedades de una escala 

de intervalo, por esto, para su análisis se pueden utilizar técnicas paramétricas ( como la T- 

student, análisis de variancia y regresión múltiple). 

TRANSFORMACIONES ADMISIBLES DE 8 

1 .  Modelo logistico de un parámetro: 

Si se suma o resta una constante k a todos los valores de 8, y se hace los mismo con 

el índice de dificultad b, no se altera el valor de P(8). 

Si se añade un factor multiplicativo M, además del aditivo, para mantener la 

invariancia hay que modificar el modelo, introduciendo una nueva constante II M 

que multiplica a D. Por tanto, el modelo no es invariante a una transformación 

lineal multiplicativa (aunque es posible cierta "acomodación" para esta 

i I Muñiz - Fernández,J. 1990 Teoría de Respuesta a los Items Un Nuevo Enfoque en la Evolución 
Psicológica y Educativa. Madrid: Pirámide. 



transformación manipulando el kalor medio del índice de discriminación asignado a 

los ítemes). 

2 Modelo logistico de dos parámetros: 

P (0)  resulta invariante a cualquier transformación lineal de 0, siempre que esta se 

aplique también al índice de dificultad b y el índice de discriminación a se divida 

por el factor multiplicativo. 

3 .  Modelo logistico de tres parámetros: 

Simi lar al de dos parámetros, pero además con c.= c. 

0' = M(0) + k 

b' = M(b) 7- k 

a ' = a  M 

c. = c  

P(0') = c.+ ( 1- c )  [e ¡>a (11 - h  ) [ l  + e r ) a i t l  h >  1 = 

= c + ( l - C )  { e  [>(a M I [ ( M O + L ) - ( M h + h ) ]  
J i i  f l  t e  Ilía M ) [ ( M t i + h ) ~ M b + h ) , =  

I 

= c t ( l - c ) [ e  [>(a  1 MI M  rtl - h )  1 1  [1 + e  [)(a M) M  (tl - hi l= 
= c + (1- C )  [e I)a (0 - h)  ] / [ l + e  I>ait> - b)  1 = 

= P(0) 

Esta indeterminación de la escala de 0, obliga en cada situación de calibración de 

un test a elegir una, con las consecuencias citadas sobre la métrica de los 

parámetros de los ítemes. Si se desean evitar los valores negativos y decimales, se 

puede llevar a cabo cualquier otra transformación lineal admisible. 

" Hambleton, R. K.  & Swaminathan, H. 1989 Item Response Theory. Pnnciples and Applications. Dordrecht, 
Holanda. Kluwer Academic Publishers. 



TRANSFORMACIONES DE P(9): LOGITS 

Además de las transformaciones citadas de la escala 0, es frecuente usar en cez de los 

calores directos de P(9), alguna modificación no lineal de ellos. La razón es tratar de captar 

mejor la significación del modelo, aunque si no se entienden bien tales modificaciones, en 

vez de claridad añaden oscuridad. Una de las transformaciones más utilizadas, son los así 

llamados '-logits". 

Se denomina "logits" a la unidad de la escala In [P(9) i Q(9)]; es decir, al logaritmo 

neperiano del cociente entre la probabilidad de pasar el ítem según el modelo y la 

probabilidad de fallarlo. Un logit (9 - b) =1, o lo que es lo mismo, In [P(9) / Q(9)]=1, 

indicará que P(9) Q(9) = 2,72, ya que In (2,72)=1. En otras palabras, un valor de 1 en la 

escala Logit equivale a 2,72 en la escala P(9) / Q(9). 

La escala Logit proporciona una cierta idea a la hora de comparar sujetos entre sí". 

OTRAS TRANSFORMACIONES 

Otra escala de interés práctico es la de unidades denominadas "wits", en la cual 9 se 

transforma en 9' según la expresión : 

9' = ( l o )  1og3eo+ 100 

La escala de Wits goza de algunas propiedades prácticas deseables. 

- 

53 Ibídem. 



Finalmente, una transformación interesante es la propuesta por Lord ( 1 980i5', en la que 
0- e"h 

b' = 

a' = Da,  K 

donde K y k son constantes positivas. En la nueva escala para un modelo logistico de tres 

parámetros, se da una sencilla relación: 

[P(8') - C] í Q(8') = (8'  / b')" 

La transformación realizada convierte a P(9) en otra función P(8') que ya no es logística, 

pero, como seiiala Lord, la relación anterior es tan simple y directa que tal vez la escala 8' 

sea preferible a 8 para la medición. 

FUNCION DE INFORMACION DEL TEST 

Análogamente al concepto de CCI, pieza central de los modelos de TRI, puede hablarse de 

la curva característica del test (CCT) y de la función de información del test. (GRAFICO 

Núm. 1.2) 

54 Lord, F M 1980 Applications of  item response theory practica1 testing problems, Hillsdale, Nueva Jersey, 
LEA 



GRAFICO Núm. 1.2 

Función de Información del Test 

La CCT tiene gran interés como puente entre algunos aspectos de la Teórica Clásica de los 

Tests y la TRI, como ayuda para interpretar los resultados en la equiparación de 

puntuaciones, por citar lo más sobresaliente. 

La curva característica del test permitirá establecer la relación entre 8 y las puntuaciones 

verdaderas estimadas de los sujetos en el test. 

La CCT no es otra cosa que la suma de las curvas características de los ítemes que 

componen el test: si a cada nivel de 8 se suman los valores de P(8) de cada ítem para ese 

nivel, se obtiene la CCT, lo cual puede expresarse así: 



siendo n el número de ítemes. 

Notese que las sumas deben hacerse para cada nivel de 8 y, dado que 8 es continua, 

propiamente habrá de utilizar el cálculo infínitecimal, sumando las P(8) de los ítemes para 

cada intervalo. 

Error típico de medida de 8 

Los modelos de TRI permiten estimar el valor de 8 para todos los sujetos por el 

procedimiento de Máxima Verosimilitud. Una propiedad de estos estimadores es que se 

distribuyen asintóticamente normales con media 8 y variancia 

donde: 

n: Número de ítemes del test 

P1(8): Valores de las CCI de los ítemes 

Ql(8): Igual a [1- P,(8)] 

P,'(8): Derivada de P1(8) 

Por tanto, el error típico de medida vendrá dado por la raíz cuadrada (desviación típica) de 

la expresión anterior, y permitirá establecer intervalos confidenciales en torno a 8, 

estimada para tratar de "apresar" el valor paramétrico "verdadero" de 8. 

El error típico no es el mismo para todos los sujetos, depende de su nivel en 8 y del 

modelo. 



La TRI permite estimar el valor de 0 y proporciona una medida de la precisión de las 

estimaciones dada por el error típico de medida. Para expresar esta información de la 

precisión de las estimaciones de 0, se va a utilizar mas que el error típico. la función de 

información. 

Birnbaum ( 1968)" define la función de información del test, I(0), como el denominador de 

la fórmula de la variancia del estimador de máxima verosimilitud de 0: 

donde: 

n: Número de ítemes del test 

P,(0): Valores de las CCI de los ítemes 

Ql(0): Igual a [ l -  Pl(0)] 

P,'( 0) :  Derivada de Pl(0) 

La función de información de un test para un determinado valor de 0 es la inversa de la 

variancia de sus errores de medida para ese valor: 

h 

S,:= var ( 0 1  0)= 11 I(0) , 

o lo que es lo mismo: 

A 

var ( 0 :' O)=[ 1(0)]-' , 

'' Birnbaurn, A 1968 Ob cit 



La función de información (FI) es un indicador de la precisión del test. Tiene sentido 

conceptual la denominación de --función de información", dado que cuanto mayor sea [(e), 
menor será el error típico de medida, luego mayor será la información que las estimaciones 

aportan sobre el parámetro 8. 

Los conceptos referidos a la función de información del test son aplicables a cada ítem por 

separado. Una de las propiedades más importantes de la función de información del test, es 

que es la suma de las funciones de información de los ítemes. Análogamente a lo dicho 

para el test, la FI del item viene dada por: 

La única diferencia con la FI del test es que ha desaparecido el sumatorio, que indicaba 

que para obtener la FI del test había que sumar las FI de los ítemes. Esta propiedad aditiva 

de la FI del test respecto de las de los itemes, va a permitir el poder confeccionar su forma 

según convenga, eligiendo los ítemes con un FI determinada. 

La FI de los ítemes constituye un poderoso instrumento para el análisis de los ítemes, 

indicando no sólo la cantidad de información que el ítem aporta a la medida de 8. sino 

también, y lo que es tal vez más importante, a qué nivel de 8 aporta dicha información. 

Actualmente la FI de los ítemes es el método de análisis de itemes más utilizado por los 

constructores de tests, ya que les permite mediante la combinación de los ítemes, obtener 

tests ajustados a sus necesidades. 



También permitirá disminuir dramáticamente el número de ítemes de un test sin pérdida 

relekante de la información aportada, descartándose aquellos que apenas aportan 

información a la medición."' 

5 0 Muñiz - Fernández,J Ob cit. 



La construcción de la prueba psicométrica para medir la Inteligencia Emocional, involucra 

las siguientes etapas: 

+ Construcción del marco teórico. En esta etapa se dedicó tiempo para asimilar criterios y 

conocimientos sobre la teoría de medidas psicométricas y sobre Inteligencia Emocional. 

+ Elaboración de los itemes. Teniendo una comprensión clara del constructo Inteligencia 

Emocional, se procedió a elaborar un primer grupo de ítemes (179 ítemes), distribuidos 

en las cinco dimensiones que conforman el constructo Inteligencia Emocional, los 

cuales fueron sometidos a revisión por parte de un grupo interdisciplinario de 

profesionales. Con base en las indicaciones y recomendaciones dadas por estos 

profesionales se seleccionaron los mejores ítemes. 

+ Se realizó una prueba prepiloto con el objetivo de aplicar el instrumento conformado 

por 170 ítemes, a un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

someter a prueba la calidad técnica de los itemes. 

Se aplicó una prueba piloto a una muestra estadística de estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica, con el fin de analizar la prueba (confiabilidad y evidencia de validez del 

constructo), con un total de 100 itemes. 

Como parte del análisis de los resultados obtenidos tanto en la prueba pre - piloto como en 

la piloto, se utilizó el módulo "Scale-reliability analysis" del paquete estadístico SPSS para 

la aplicación de la Teoría Clásica de los Tests, presentada en el Capítulo 1, "Marco 

Teórico", página 39. Se aplicó además a la prueba piloto, un Análisis de Factores 

utilizando también el SPSS, con el objetivo de dar evidencia de validez de constructo, se 



aplicó el paquete Bilog, para hacer el análisis bajo la Teoría de Respuesta de los Itemes, 

presentada en el Capítulo 1, -'Marco Teorico". página 47. 

POBLACION DE ESTUDIO 

La población objetivo de nuestro estudio corresponde a los estudiantes de primero, segundo 

y tercer año de carrera, de la Universidad de Costa Rica. Se escogió la Universidad de 

Costa Rica, porque el objetivo es crear una prueba psicómetrica que mida Inteligencia 

Emocional, que pueda ser usada por la Universidad como un indicador diagnóstico de 

Inteligencia Emocional en estudiantes de los primeros niveles de carrera. Contando con 

este indicador, la Universidad podría incluir a nivel curricular algún tipo de educación 

emocional que ayude a mejorar las capacidades emocionales. 

CONSTRUCCION DEL MARCO TEORICO 

Esta primera etapa requirió un período de tiempo importante para asimilar conceptos y 

definiciones sobre medición en psicometría e Inteligencia Emocional. Por ser el tema de la 

inteligencia emocional relativamente nuevo en nuestro país, fue necesario hacer una 

revisión y búsqueda exhaustiva de la bibliograiia pertinente. 

Con base en la bibliografía disponible, se eligió como fundamento teórico la definición de 

Inteligencia Emocional planteada por Daniel Goleman, que divide este constructo en 

cinco dimensiones: autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relaciones sociales. 

Después de varias sesiones de revisión y discusión de las dimensiones, se procedió a crear 

itemes que permitieran medir cada una de las dimensiones. 



CONSTRUCCION DE LOS ITEMES 

Esta etapa fue la que requirió más tiempo y esfuerzo. La creación de los ítemes involucró 

mucha creatividad, dominio de las definiciones de las dimensiones y conocimiento de la 

actividades propias de la comunidad universitaria. 

Para la elaboración de los ítemes se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

+ Se tomaron en cuenta las actividades y situaciones más comunes que enfrentan los 

estudiantes universitarios. 

+ Se utilizó un lenguaje sencillo, de fácil compresión, tratando de evitar palabras 

complejas y ambiguas. 

+ Los itemes fueron redactados con frases cortas y claras, para evitar contradicciones o 

falsas interpretaciones. 

+ Se consideraron dentro de cada dimensión, los temas que la caracterizan; por ejemplo, 

en la dimensión de motivación, los temas buen humor, la esperanza y el autoestima 

que forma parte de esta dimensión. En este punto es necesario señalar que en el 

momento de crearse los ítemes referidos a empatía y relaciones sociales, presentaron 

diticultades para diferenciarlos el uno del otro, dado que están muy interrelacionados y 

es difícil diferenciar entre un ítem que mide empatía y otro que mide relaciones 

sociales. 

+ Los ítemes redactados en negación se reformularon para evitar confusión en el 

momento de asociarlos con la escala utilizada. 

4 En total, se elaboraron 179 ítemes que fueron sometidos al análisis de cinco jueces. 

Los ítemes se clasificaron de acuerdo con las dimensiones que los jueces consideraron 

que estaban midiendo, y con la intensidad en que medían la dimensión. El equipo de 

jueces se caracteriza por ser interdisciplinario: un psicólogo, una psicóloga, un 

neurólogo, un estadístico (filósofo y con conocimiento en ciencias congnocitivas) y un 



biólogo molecular; todos ellos han estudiado y están interesados en la Inteligencia 

Emocional. Su labor inicial fue clasificar cada ítem en la dimensión que ellos 

consideraron que trataba de medir, y calificaron la intensidad en que el item mide la 

dimensión en una escala de I a 3 ( 1  menor, 3 mayor). Además, se les solicitó que 

indicaran sugerencias y recomendaciones pertinentes, con la finalidad de mejorar la 

prueba. 

Ejemplo de un ítem: 

"Intento ser amable, incluso con aquellas personas que no lo son conmigo." 

Este ítem se clasificó en la dimensión de relaciones sociales, con una intensidad de 

3. 

+ Posterior a la revisión de los jueces, se compararon los criterios de cada uno de ellos, 

conjuntamente con la clasificación que las integrantes de este seminario habían 

realizado. Los criterios de clasificación y la redacción de los ítemes fueron discutidos 

exhaustivamente. 

+ La decisión para clasificar los itemes se basó en tomar al menos tres opiniones del 

gupo involucrado que coincidieran; los itemes que no cumplían con esta forma de 

clasificación se eliminaron, obteniendo un total de 170 ítemes. 

+ Se revisó de nuevo la redacción de algunos ítemes a sugerencia de los jueces, y se 

consideraron aquellos que lograron una mejor calificación de parte de los jueces. Se 

reformularon otros ítemes que tenían menor calificación, sin que se perdiera su 

objetivo de medición. 

APLICACION DE LA PRUEBA PREPILOTO 

+ Concluidas las fases anteriores, ser procedió a aplicar la prueba (170 ítemes) a una 

muestra seleccionada a juicio de 200 estudiantes de los cursos de servicios de la 

Escuela de Estadística. 



+ Para obtener una muestra representativa se escogieron grupos, de tal manera que 

quedarán representados los tres turnos (mañana, tarde y noche), y la mayoría de las 

escuelas de la Universidad de Costa Rica. El tamaño preliminar de esta muestra fue de 

nueve grupos. Sin embargo, debido a la variación en el tamaño de estos p p o s ,  se 

obtuvo un tamaño de muestra efectiva de 15 1 estudiantes. 

+ Para garantizar que los ítemes de cada dimensión quedaran bien distribuidos en el 

instrumento final, se procedió a aleatorizar la posición de cada ítem. 

+ La escala utilizada fue la siguiente: 

a )  Nunca 

b) Pocas veces 

C )  Casi siempre 

d)  Siempre 

+ El propósito fundamental de esta prueba prepiloto, fue calcular la confiabilidad de la 

prueba en general, y de cada una de las dimensiones, y a la vez, poner a prueba cada 

uno de los ítemes, en aspectos como la redacción, el uso de palabras desconocidas y la 

escala de medición de la prueba. 

+ Analizando la prueba bajo la Teoría Clásica de los Tests, se obtuvo una medida de la 

confiabilidad del instrumento por medio del alfa de Cronbach (a), para la prueba que 

incluía los ítemes de la cinco dimensiones (prueba general) y para los ítemes agrupados 

en cada dimensión del constructo. 

APLICACION DE LA PRUEBA PILOTO 

Para la prueba piloto se modificó la redacción de los itemes, sobre todo de aquellos que 

estaban redactados en negación, por causar confusión en su interpretación. El instrumento 

de la prueba piloto quedó integrado por 100 ítemes. 



Se incluyeron las siguientes variables sociodemogáficas: edad en años cumplidos, sexo, 

tipo de colegio en donde terminó la educación secundaria, carrera en que está 

empadronado, nota de admisión obtenida en el último examen realizado, nivel de la 

carrera que cursa, número de cursos matriculados en el semestre, si trabaja o no, número 

de horas que trabaja por semana y tenencia de artículos tales como: televisor, VHS (video 

grabadora), servicios de cable, tanque de agua caliente, horno microondas y vehículo; 

estos se usaron para crear un índice que estime el nivel socioeconómico de los estudiantes. 

La escala de medición se modificó a cinco puntos: 

a)  Casi nunca 

b) Pocas veces 

C )  Algunas veces 

d )  Muchas veces 

e )  Casi siempre 

La variación en la escala se debió a la necesidad de incluir una opción intermedia, dado 

que las opciones "nunca" y "siempre" utilizadas en la escala anterior son extremas y no 

están acordes con la realidad. 

Se aplicó a los ítemes individuales y a la prueba total el Análisis de Factores, la Teoría 

Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta de los Itemes. 



DETERMINACION Y SELECCION DE LA MUESTRA 

l .  El marco muestral utilizado fue la Guia de Horarios. Se tomaron en cuenta únicamente 

los cursos de primero, segundo y tercer nivel de carrera (Población de estudio = N), 

impartidos en el segundo semestre de 1998, en la sede universitaria Rodrigo Facio. 

2.  Se utilizó un muestre0 irrestricto aleatorio de conglomerados; cada conglomerado 

corresponde a un curso. Se partió del supuesto de que estos tenían en promedio un total 

de 20 estudiantes, y se determinó un tamaño de muestra de n=30 conglomerados; por 

consiguiente se obtuvo un tamaño estimado total de 600 estudiantes. 

3. La selección de los conglomerados se realizó mediante el proceso de selección 

sistemática, que consistió en calcular un intervalo muestral ( k  = Nln), y determinar un 

arranque aleatorio (r), entre 1 y k, que correspondería al primer conglomerado 

seleccionado, y tomamos los subsecuentes a intervalos de k. 

4. La muestra efectiva fue de 468 estudiantes. 

Las áreas de estudios de la Universidad de Costa Rica que quedaron representadas en la 

muestra son las siguientes: 



CL'ADRO Num 2 1 

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA ML'ESTRA 
SEGLW AREAS DE ESTUDIO 

Ciencias Económicas y Derecho 1 98 

.AREAS DE ESTLDIO 

.Artes y Letras 

Educación 

Ciencias Básicas 

Ciencias Sociales 

Salud 

Ingeniería 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

8 1 

3 3 

39 

42 

ASOCIACIONES ENTRE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Se trató de buscar evidencias mediante la técnica de análisis de regresión múltiple de 

asociaciones, entre la estimación en la prueba de Inteligencia Emocional y las siguientes 

variables: edad, sexo, tipo de colegio de procedencia, carrera en que el estudiante está 

empadronado, nota de admisión, nivel de la carrera que cursa, número de cursos a los que 

asistía en el momento de la aplicación de la prueba, si el estudiante tiene trabajo 

remunerado, número de horas semanales que labora, tenencia de algunos artículos en su 

hogar como televisor a color, video grabadora, servicios de cable, horno de microondas y 

vehículo (no de trabajo). 

La variable "tanque de agua caliente" no fue incluida en el análisis de regresión, porque 

fue confundida muchos de los estudiantes de la muestra con la ducha de agua caliente. 



Utilizando el paquete estadístico SPSS se transformaron todas aquellas variables no 

cuantitativas a variables Dummy (variables dicotómicas: "1" si presenta la característica 

de interés y "O" si no la presenta). 

Las carreras en las que estaban empadronados los estudiantes se agruparon en siete áreas: 

1 .  Artes y Letras, 2. Educación, 3. Ciencias Básicas, 4. Ciencias Sociales, 5.  Ciencias 

Económicas y Derecho, 6. Salud y 7. Ingenierías. Posteriormente estas mismas áreas se 

reagruparon en cuatro: 1. Artes, Letras y Educación, 2. Salud y Ciencias Sociales, 3. 

Ingeniería, Ciencias Sociales y Derecho y 4. Ciencias Básicas. 

Mediante un análisis de variancia entre las siete áreas antes mencionadas, se trató de 

encontrar diferencias significativas en los niveles de Inteligencia Emocional de los 

estudiantes que pertenecían a las diferentes áreas. 

La reagrupación en cuatro áreas que se utilizó en el análisis de regresión, se debió a que las 

sietes áreas presentaron el problema de multicolinealidad. 

Para construir un índice socioeconómico, se utilizaron los artículos de tenencia en el 

hogar; los pasos para la construcción fueron: 

+ Mediante el SPSS se obtuvo una distribución de frecuencias para cada artículo. 

+ Con las frecuencias se le asignó un peso a cada articulo: al más frecuente se le dio el 

peso menor y al menos frecuente el mayor. 

+ La distribución de pesos por artículo fue: televisor (3 puntos), vídeo grabadora (17 

puntos), horno de microondas (20 puntos), vehículo (27 puntos), servicios de cable (33 

puntos); el valor mínimo del índice es de 3 y el máximo de 100 puntos. 

+ El índice se clasificó en tres niveles: el nivel socioeconómico bajo de 3 a 30 puntos, 

nivel socioeconómico medio de 31 a 70 puntos y el nivel socioeconómico alto de 71 a 

100 puntos. 



Se comprobaron los supuestos (normalidad, no multicolinealidad y no autocorrelación de 

los residuos) del análisis de regesión, para realizar este análisis. 

LIMITACIONES EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Al aplicar el instrumento a la muestra piloto seleccionada, se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

l .  Algunos grupos por diferentes razones se eliminaron, como consecuencia hubo que 

aplicar sustitución, sin haberla considerado previamente. 

3. Al aplicar el instrumento al final de semestre, se había reducido considerablemente el 

tamaño de los grupos, lo que significó una reducción en el tamaño de muestra 

determinado (muestra efectiva de 468 estudiantes). 

3.  El estudio esta dirigido a estudiantes de primero, segundo y tercer año de carrera, sin 

embargo, se encontraron estudiantes de cuarto y quinto año llevando cursos de esos 

niveles. 

4. A pesar de contar con el apoyo de la Vicerrectoria de Vida Estudiantil para aplicar el 

instrumento, se encontró poca cooperación de parte de algunos profesores de cursos, 

que no permitieron aplicarlo. 



CAPITULO 111 

PR LrEBA PREPIL OTO 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

+ El Alfa de Cronbach de toda la prueba es igual a 0.9490, tomando en cuenta los 

170 ítemes. 

+ Se eliminaron los ítemes que presentaron un índice de discriminación menor a 

0.30. 

+ Se seleccionaron para cada dimensión los 20 ítemes con discriminaciones más 

altas, a fin de disminuir el tamafio del instrumento, debido a las sugerencias 

indicadas por los estudiantes a los que se les aplicó la prueba, que lo consideraron 

extenso 

Los resultados del Alfa de Cronbach para la prueba de los 100 ítemes, y para las cinco 

dimensiones, las cuales quedaron integradas por 20 ítemes cada una presentadas en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Núm. 3.1 

INDICES DE CONFIABILDAD DE LA PRUEBA GENERAL Y DE LAS 
CINCO DIMENSIONES BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

Autocontrol 

Motivación 

Empatía 

Relaciones Sociales 

Descripción 

Prueba general 

Autoconciencia 

Alfa de Cronbach 

O 9579 

0.8602 



PRCrEBA PILOTO 

En esta etapa de la investigación, se realizaron análisis de la prueba bajo la Teoría Clásica 

de los Tests, análisis de factores y bajo la Teoría de Respuesta de los Itemes 

ANALISIS DE LA PRUEBA BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

A continuación se analizan las salidas del SPSS, correspondientes a los índices de 

discriminación de los ítemes, y al coeficiente Alfa de Cronbach de los 100 itemes que 

componen el instrumento. Del análisis se obtuvo una medida de confiabilidad de 0.9456 

(Alfa de Cronbach), lo cual significa que la prueba tiene una consistencia interna alta, de 

acuerdo con el criterio de autores en psicometría como Nunnally, que recomiendan un alfa 

mayor del 0.90 en pruebas utilizadas para toma de decisiones, y un alfa mayor o igual a 

0.70 para pruebas de investigación y diagnóstico. (Cuadro Núm. 3.2) 

CUADRO Núm. 3.2 

rNDICES DE DISCRIMINACION PARA LOS ITEMES DE LA PRbTBA GENERAL Y EL ALFA DE 
CRONBACH. BAJO LA TEORÍA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  

Scale 
Mean 
if item 
Dele ted 

A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

Scale 
variance 
if item 
Deleted 

Corrected 
i tem- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if ltem 
Deleted 

.9452 

.9450 

.9454 

.9455 

.9453 

.9452 

.944 8 



c o n t l n u a c l ó n  
S c a l e  
Mean 

l f  i t e m  
D e l e t e d  

S c a l e  
v a r l a n c e  
i f  i t e m  
Deleted 

C o r r e c t e d  
i t e m -  
T o t a l  

C o r r e l a t i o n  

Alpha  
i f  i t e m  
D e l e t e d  



Scale 
Mean 

i f  i t e m  
Deleted 

Scale 
variance 
i f  i t e m  
Deleted 

Corrected 
i tem- 
Total 

Correlation 

Alpha 
l f  i t e m  
Deleted 



continuación 

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  
Mean v a r i a n c e  i tem- Alpha  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  
Deleted Deleted C o r r e l a t i o n  Deleted 

R e l i a b i l i t y  C o e f f i c i e n t s  

N of C a s e s  = 4 6 8 .  O 

Alpha = . 9 4 5 6  

N of i t e m s  = l o 0  

Dado que el constructo general está constituido por cinco dimensiones integradas por 

veinte ítemes cada una, se analizó la medida de confiabilidad para cada dimensión, y se 

obtuvo lo siguiente: 

CUADRO Núm. 3 3 

.4NALISIS DE LA PRC'EBA POR DIMENSIONES CON LOS ALFAS DE CRONBACH 
BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

Con base en la columna "Corrected Item-Total Correlation" que indica el índice de 

discriminación, que es la correlación entre la puntuación individual del ítem y la 

puntuación total de la prueba, y que se utiliza para determinar la calidad técnica del ítem. 

DIMENSION 

Prueba General 

Autoconciencia 

Autocontrol 

Motivación 

Empatía 

Relaciones Sociales 

ALFA DE CRONBACH 

O 9456 

O 8166 

O 8717 

O 8885 

O 8167 

O 7991 



Se considera que correlaciones mayores a 0.30 reflejan una alta calidad técnica de los 

ítemes. 

Sin embargo. para efectos de este trabajo, en primera instancia se consideró no eliminar los 

ítemes con discriminaciones cercanas a 0.30; únicamente se excluyeron los menores de 

0.250, debido a que los primeros presentaban correlaciones mayores a 0.30 en sus 

respectivas dimensiones que componen el constructo "Inteligencia Emocional". Haciendo 

el análisis individual de estas dimensiones se excluyeron los siguientes ítemes: 

CUADRO Núm. 3 4 

TOTAL DE ITEMES EXCLUIDOS CON CORRELACIONES MENORES A 0.25 
POR DMENSIONES BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

ITEMES EXCLUIDOS 

003 

009 

014 

019 

020 

023 

027 

032 

040 

05 1 

069 

07 1 

090 

09 1 

CORRELACION 

O 2228 

O 2338 

O. 1697 

O. 1690 

0.2282 

0.2161 

0.2463 

O 1861 

0.2256 

O 2440 

0.1 121 

0.2 186 

0.2428 

0.2 108 

DIMENSION 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

AUTOCONCENCIA 

AUTOCONCIENCIA 

EMPATIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONTROL 

EMPATIA 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 



El instrumento bajo el análisis de la Teoría Clásica de los Tests quedó integrado por 86 

ítemes que constituyen la prueba general, todos ellos con correlaciones mayores a 0.250, y 

con un Alfa de Cronbach de O 9450, lo que significa alta confiabilidad (Cuadro Núm. 3.5). 

CUADRO Núm. 3 5 

INDICES DE DISCRIMINACION DE LA PRUEBA GENERAL Y EL ALFA DE CRONBACH, 
BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

ITEM-total S t a t i s t i c s  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  

Mean  v a r i a n c e  i t e m -  A l p h a  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l e t e d  



c o n t i n u a c i ó n  

S c a l e  

Mean 

i f  i t e m  

Deleted 

S c a l e  

var iance  

i f  i t e m  

D e l e  ted 

C o r r e c t e d  

i tem- 

T o t a l  

C o r r e l a t i o n  

Alpha  

i f  i t e m  

Deleted 



contlnuaclón 

Scale 

Mean 

l f  rtem 

Deleted 

Scale 

variance 

l f  i t e m  

Deleted 

Corrected 

i t e m -  

Total 

Correlation 

Alpha 

l f  i t e m  

Deleted 



c o n t i n u a c i ó n  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  

Mean vaz lance  i tem- Alpha  

if i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  Deleted C o r r e l a t i o n  Deleted 

Reliabiliiy Coemcients 

N of Cases = 468.0 N of items = 86 

Postenormente se separaron los 86 ítemes de la prueba general de acuerdo con la 

dimensión que cada uno mide. Se analizó el poder de discriminación para los ítemes 

dentro de cada dimensión, y se obtuvo para cada una de ellas el Alfa de Cronbach 

correspondiente, estos valores se resumen en el cuadro siguiente: 



CL'.4DRO Num 3 6 

AhALISIS DE LA PRLEBA GEhERAL Y POR DIhZENSIONES SEGLrN ALF.AS DE 
CRONBACH . BAJO L.4 TEORI.4 CLASICA DE LOS TESTS 

En los Cuadros Núms. 3.7 al 3.11, se presentan los índices de discriminación de los ítemes 

de las respectivas dimensiones, cuyas correlaciones igualaron o superaron el 0.30. 

DIZZECSIOhES 

Prueba General 

L\utoconciencia 

L\utocontrol 

Motivacion 

Empatia 

Relaciones Sociales 

CUADRO Núm 3 7 

INDICES DE DISCRIMINACION PARA AUTOCONCIENCIA EN LA PRLrEBA GENERAL Y SU 
RESPECTIVO ALFA DE CRONBACH, BAJO LA TEORÍA CLASICA DE LOS TESTS 

ALFA DE CRONBACH 

O 9350 

O 8211 

O 8732 

O 892 1 

O 8206 

O 8084 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

TOTAL DE [TEMES 

86 

16 

19 

19 

15 

17 

AUTOCONCI ENC I A  

ITEM-total S t a t i s t i c s  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  

M e a n  variance i t e m -  A l p h a  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l  e ted 



continuación 

S c a l e  

Mean 

l f  l t e m  

Deleted 

R e l i a b i l i t y  C o e f f i c i e n t s  

N o f  Cases  = 468.0  

S c a l e  

va r l ance  

i f  l t e m  

D e l e t e d  

C o r r e c t e d  

i tem- 

T o t a l  

C o r r e l a t l o n  

N o f  i t e m s  = 1 6  

Alpha  

i f  l t e m  

Deleted 

Alpha = . e211  



CUADRO Num. 3 8 

INDICES DE DISCRIMINACION PARA ACTOCONTROL EN LA PRUEBA GENERAL Y SU 
RESPECTIVO ALFA DE CRONBACH, BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

AUTOCONTROL 

ITEM-total S t a t i s t i c s  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  

Mean  v a r i a n c e  ITEM- A l p h a  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l e t e d  



continuación 

R e l i a b l l i t y  C o e f f i c i e n t s  

N of  C a s e s  = 4 6 8 . 0  N o f  i tems = 19 

Aipha = - 8 7 3 2  

CCrADRO Núm. 3 9 

INDICES DE DISCRIMINACION PARA LA PROPIA MOTIVACION EN LA PRUEBA GENERAL Y SU 
RESPECTIVO ALFA DE CRONBACH, BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

MOTIVACION 

ITEM-total S tat i s  tics 

Scale Scale C o r r e c t e d  

M e a n  variance i tem- Aipha 

~f i t e m  if i t e m  T o t a l  i f  l t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l e t e d  



c o n t i n u a c i ó n  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c  ted 

Mean v a r i a n c e  i tem- 

i f  i t e m  i f  i ten T o t a l  

Deleted Deleted C o r r e l a t i o n  

R e l i a b i l i t y  C o e f f i c i e n t s  

N o f  Cases  = 468 .0  N o f  i t e m s  = 1 9  

Alpha  

i f  i t e m  

Deleted 

Alpha = . e 9 2 1  



CLIADRO Núm. 3 10 

¡\DICES DE D I S C R l ~ ~ I N A C I O ~  P.ARA EhfPATI.4 EN L.4 PRL'EBA GENERAL Y SU RESPECTIL.0 
ALF.4 DE CRONBACH, BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

EMPAT I A  

ITEM-total S t a t i s t i c s  

S c a l e  S c a l e  C o r r e c t e d  

Mean i t e m i a n c e  i t e m -  A l p h a  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l e t e d  

R e l i a b i l i t y  C o e f f i c i e n t s  

N  of C a s e s  = 468.0 

A l p h a  = .e206 



IntDlCES DE DISCRibflVACIOW PARA RELAClOhES SOCIALES E h  LA PRUEBA GENERAL Y SCr 
RESPECTIVO ALFA DE CROhBACH, BAJO LA TEORiA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

RELACIONES SOCIALES 

Scale Scale C o r r e c t e d  

M e a n  v a r i a n c e  i tem- A l p h a  

i f  i t e m  i f  i t e m  T o t a l  i f  i t e m  

D e l e t e d  D e l e t e d  C o r r e l a t i o n  D e l e t e d  



continuación 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 4 68. O 

Alpha = .E084 

PUNTAJE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA CADA INDIVIDUO BAJO LA 
TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

De acuerdo con el número de ítemes de la prueba general se calcula el puntaje en 

Inteligencia Emocional que un individuo puede obtener en una escala de 1 a 5 para cada 

ítem. Para la prueba total, la puntuación varía entre 86 y 430 puntos. Un puntaje de 86 

implica que los estudiantes obtuvieron el mínimo, 258 un puntaje medio y 430 el puntaje 

máximo en la escala utilizada. Con respecto a las dimensiones, los puntajes pueden variar 

de acuerdo a la cantidad de ítemes contenidos en cada una de ellas. Estos se describen en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO Núm. 3 12 

PUNTAJE MINIMO, MEDIO Y MAXiMO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE PUEDE OBTENER 
CADA ESTUDIANTE POR CADA DLMENSION BAJO LA TEORIA CLASICA DEL TESTS 

DIMENSION 

PRUEBA GENERAL 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONTROL 

MOTIVACION 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

PUNTAJE MINIMO 

86 

16 

19 

19 

15 

17 

PUNTAJE MEDIO 

258 

48 

57 

5 7 

4 5 

5 1 

PUNTAJE MAXIMO 

430 

80 

95 

95 

7 5 

8 5 



4NALISIS DE FACTORES 

51 análisis de factores permite encontrar dimensiones subyacentes en un conjunto de datos. 

:omo se indicó en el Capitulo 1, "Marco Teórico", en la página 45. 

En este análisis se le especificó al programa que agrupara los ítemes en cinco factores, 

jada la definición del constructo en cinco dimensiones (autoconciencia, autocontrol, 

notivación, empatia y relaciones sociales). Como resultado del análisis de los cinco 

actores, sólo tres de ellos son relevantes en términos de variancia explicada. Esto se puede 

tpreciar en el gráfico "Scree Plot" (Gráfico Núm. 3.1 ). Los factores que se localicen antes 

le1 "quiebre de la curva" o "codo" son factores significativos en términos de variancia 

xplicada, y los que se ubiquen a partir de ese "codo" no tendrán importancia relativa. 

GRAFICO Núm. 3 1 

Fac to r  Sc ree  P lo t  
20 9 

Fador  Number 



El factor 1 es el que típicamente explica el mayor porcentaje de variancia con un 18.996, le 

sigue el factor 2 con un 796, el factor 3 con un 4.490, el factor 4 con un 3.1 y el factor 5 

con un 2.6O.0. Los dos últimos factores explican poca variancia, sin embargo, para este caso 

en particular se toman en cuenta por ser interpretables y tener sentido. (Cuadro Núm 3.13). 

CLlADRO Núm 3 13 

VALORES CARACTERISTICOS Y PORCENTAJES DE LA VARIANCIA DE LOS ITEMES 
EXPLICADOS POR CADA FACTOR 

Factor Eigenvalue Pct of item Cum Pct 

1 16.21710 18.9 18.9 

2 6.01298 7. O 25.8 

3 3.78410 4.4 30.2 

4 2.63193 3.1 33.3 

5 2.21728 2.6 35.9 

En el Cuadro Núm. 3.14 se presentan las cargas factoriales, que son correlaciones entre el 

ítem y el factor correspondiente. 

CUADRO Núm 3.14 

CARGAS FACTORIALES DE LOS ITEMES 

Rotated Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 



contlnuaclón 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 



continuación 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 



continuación 

F a c t o r  1 F a c t o r  2 F a c t o r  3 F a c t o r  4 F a c t o r  5 

Basado en los datos del cuadro anterior, las cargas factoriales mayores a 0.30 representan 

al factor adecuadamente. Sin embargo, para efectos de identificar el o los temas a los que 

se refiere cada factor se consideran las cargas factoriales mayores a 0.40. Tomando esto en 

cuenta, se encontró lo siguiente : 

1 .  El factor 1 concentra los itemes que contienen elementos de motivación, en 

términos de autoestima, optimismo y pesimismo; a este factor le llamaremos 

"autoestima". 

3 . El factor 2 agrupa ítemes de las dimensiones de empatía y relaciones sociales, en 

términos de mostrar afecto a los demás y de relacionarse con otros. Le llamaremos 

"mostrar afecto". 

3. El factor 3 contempla ítemes de autocontrol, concernientes a controlar emociones 

negativas fuertes como la ira y el enojo. Le denominaremos "autocontrol" 



1 El factor 4 agrupa aquellos ítemes de autoconciencia, que detectan e identifican 

emociones propias y de otros, y se le denomirá -'identificar emociones". 

5 El factor 5 incluye ítemes de autoconciencia y motivación que involucran 

planificación del tiempo, se le llamará "controlar el tiempo". 

En los Cuadros Núms. 3.15 al 3.19 se presentan los ítemes con cargas factoriales 

superiores a 0.30 en cada uno de los factores antes descritos, además se asigna la 

dimensión al cual pertenecen. 

CUADRO Núm. 3.15 

DISTRIBUCION DE ITEMES, CARGAS FACTORiALES Y DIMENSIONES 
SEGUN EL FACTOR 1 

ITEMES 

O0 1 

002 

007 

008 

O 13 

013 

O1 7 

022 

024 

02 5 

03 O 

03 1 

03 3 

035 

03 6 

CARGA FACTORiAL 

O 45777 

O 45574 

O 42354 

O 50721 

O 45039 

O 36187 

O 48086 

O 37148 

O 541 13 

O 43960 

O 54728 

O 41017 

O 62268 

O 30540 

O 45853 

DIMENSION QCrE MIDE 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

AUTOCOYCIENCIA 

RELACIONES SOCIALES 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONTROL 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 



-- 

continuacion 

210TIV4CION 

ALTOCONTROL 

MOTIV4CION 

AUTOCONTROL 

AUTOCONCIEhCIA 

MOTIVACION 

CARGA F ACTORIrV. 

AUTOCONTROL 

.AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONTROL 

AUTCONTROL 

AUTOCONTROL 

MOTIVACION 

AUTOCONTROL 

DIILIENSIOK QQCE VIDE 

MOTIVACION 

RELACIONES SOCIALES 

O 43375 1 AUTOCONTROL 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 

O 40827 AUTOCONTROL 



CLiADRO Núm. 3 16 

DISTRIBCCION DE ITEbIES. CARGAS FACTORIALES Y DIMEhSIOhES 
SEGVY EL FACTOR 7 

ITEMES 

004 

O 1 0 

02 1 

026 

028 

079 

034 

03 8 

039 

042 

044 

047 

058 

OS 9 

CARGA FACT0RI.U 

O -1877 

0 51570 

0 35749 

0 44695 

0 53933 

0 40576 

DIMENSION 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

RELACIONES SOCIALES 

RELACIONES SOCIALES 

EWATIA 

RELACIONES SOCIALES 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

AUTOCONCIENCIA 

N RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

RELACIONES SOCIALES 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 



CC'ADRO Num 3 17 

DISTRIBCCIO'L DE ITEXIES, CARGAS F.ACTORIALES Y DIMENSIONES 
SEGUN EL FACTOR 3 

CARGAS FACTORI.UES 

O 61878 

O 35083 

0 67153 

O 45004 

O 33734 

O 47007 

O 68685 

DIhlENSION 

ACTOCONTROL 

EMPATIA 

4UTOCONTROL 

RELACIONES SOCIALES 

ACTOCONTROL 

ACTOCONCIENCIA 

AüTOCONTROL 

AUTOCONTROL 

AUTOCONTROL 

RELACIONES SOCIALES 

EMPATIA 

MOTIVACION 

AUTOCONTROL 

EMPATIA 

AUTOCONTROL 

AUTOCONTROL 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONTROL 

AUTOCONTROL 

AUTOCONTROL 



CL'ADRO Núrn 3 18 

DISTRIBL'CION DE ITEkES. C.ARCAS FACTORIALES Y DIMENSIONES 
SEGLÍN EL FACTOR 4 

ITEMES C.4RG.4S FACTORIALES 

0 35 130 

O 3 1033 

0 39302 

O 40513 

061113 

O 54571 

O 33 198 

O 54428 

0.42577 

0 39905 

0.38732 

0.48087 

O 61681 

O 41784 

O 31215 

O 48 140 

0 61379 

1 EMPATIA 

RELACIONES SOCIALES 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENCIA 

EMPATIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENC IA 

EMPATIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCENCIA 

EMPATIA 

AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENCIA 

EMPATIA 

EMPATIA 



CL'ADRO Num 3 19 

DISTRIBLCIOh DE [TEMES. C.lRGAS F.4CTORIALES Y DIMEhSIOhES 
SEGLT EL FACTOR 5 

DIMENSIONES ITEMES 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 

MOTIVACION 

AUTOCONCIENCIA 

MOTIVACION 

MOTIVACION 

AUTOCONTROL 

CARGAS FACTORIALES 

De los resultados anteriores, es importante darse cuenta que mediante el análisis de 

factores, los resultados no fueron concluyentes, los factores no se configuraron, sin 

embargo, esto no invalida la teoría porque los ítemes se agruparon por temas contenidos en 

las cinco dimensiones. Es lógico que se hayan agrupado por temas porque los ítemes de un 

mismo tema se correlacionan entre sí. 

Se da como resultado que algunos de los ítemes presenten cargas factoriales mayores de 

0.30 en varios de los factores, por ejemplo el item 100, tiene cargas mayores de 0.30 en el 

factor 1 y el factor 3, los cuales están relacionados entre sí y este ítem trata del autocontrol 

de los pensamientos pesimistas, por lo tanto es congruente que tenga cargas factoriales en 

ambos. 

Para continuar con la validación de esta prueba se podría intentar la aplicación de un 

modelo de LISREL (Linear Structural RELations); el cual consiste en encontrar evidencias 

empíricas en favor de un modelo causal planteado por el investigador (a). 



ANALISIS BAJO LA TEORIA DE RESPUESTA DE LOS ITEMES 

Para este analisis se consideró un modelo logística de dos parametros, por ser una prueba 

afectiva. En una prueba afectiva no tiene sentido considerar el parámetro "c.' el cual se 

refiere a la probabilidad de responder al azar cuando no se conoce la respuesta, sí debe ser 

considerado en pruebas cognocitivas, por ejemplo, un examen de matemática. El modelo 

de dos parámetros toma en cuenta la dificultad y discriminación. Con base en este análisis 

se concluye sobre la calidad técnica del ítem y de la prueba. 

La Curva de la Función de Información indica en cual nivel de Inteligencia Emocional la 

prueba discrimina mejor. El Gráfico Núm. 3.2 muestra la Función de Información y el 

Error de Medición para la prueba total. La información se hace máxima en niveles 

relativamente bajos, alrededor de -1.3, es decir la prueba discrimina en niveles bajos de 

Inteligencia Emocional. A niveles altos de Inteligencia Emocional, entre 1 y 3, la 

información que brinda la prueba es bastante baja. 



GRAFIC'O Num 3 2 

L A  FLUCIOh DE I'.IFOR\IXCION Y EL ERROR DE VEDICION 
P41W LA PRC'EBA GENERAL 

De la misma forma, para cada una de las dimensiones, los gráficos del 3 3 al 3 7 contienen 

las curvas características y las funciones de información de los itemes. 

GRAFICO Núm. 3 3 

FCnlCION DE M O R M A C I O N  Y ERROR DE MEDICION 
PARA ALfTOCONCIECIA (GENERAL) 



GRAFICO Kum 3 4 

FCNCION DE IXFORMACION Y ERROR DE XEDICION 
P.4R.A AUTOCONTROL (GENERAL) 

GRAFICO Núm. 3 5 

FlJNCION DE N O R M A C I O N  Y ERROR DE MEDICION 
PARA MOTIVACION (GENERAL) 



GRAFICO hum 3 6 

FL1iCIOIV DE 1;2iFOR\lACION Y ERROR DE MEDICION 
P 4 R A  EMPATIA (GENERAL) 

GRAFICO Núm. 3 7 

FCWCION DE iNFORMACION Y ERROR DE MEDICION 
PARA RELACIONES SOCIALES (GENERAL) 



Estos gráficos indican que las pruebas diseñadas para autoconciencia, motivación y 

empatía discriminan a niveles bajos de Inteligencia Emocional, la prueba para autocontrol 

discrimina en niveles medios de Inteligencia Emocional y la diseñada para relaciones 

sociales discrimina tanto en niveles bajos como en niveles medios. 

El máximo nivel de información que brinda la curva de información para cada una de las 

dimensiones es el siguiente: autoconciencia alrededor de 4, autocontrol alrededor de 6, 

motivación alrededor de 10.5, empatía alrededor de 5 y relaciones sociales alrededor de 3. 

La dimensión que brinda el nivel más alto de información para determinar el nivel de 

Inteligencia Emocional de un estudiante, es motivación, y la que da menor información es 

relaciones sociales. 

Es importante aclarar que los ítemes en general que componen las cinco dimensiones antes 

mencionadas tienen alta calidad técnica, según la Teoría de Respuesta de los Ítemes, 

claramente observable en los gráficos anteriores. 

ANALISIS DE LAS CURVAS CARACTERISTICAS DE LOS ITEMES 

A cada item de la prueba total y por dimensiones, se les analizó la curva característica y la 

función de información. Los itemes que no aportaron información se eliminaron, y se 

tomaron en cuenta los que brindan información aceptable o alta, esto indica que el item 

tiene calidad técnica. 

Los ítemes con calidad técnica, discriminaron Únicamente en dos niveles de Inteligencia 

Emocional: medios y bajos. 



A continuación se presenta el cuadro con la información correspondiente al poder 

discriminatorio y calidad técnica de cada ítem de la prueba general (Cuadro Núm. 3.20) y 

posteriormente los gráficos de las curvas características de cada uno, los cuales permitieron 

la clasificación de los itemes presentados en este cuadro. (Gráfico Núm 3.8 AL 3.12) 



CCADRO Yurn 3 10 

DISTRIBCCION DE ITEVES DE LA PRUEBA GENERAL CON 4LGCrN PODER DISCRI,MINATORIO 
EV NIVELES MEDIOS Y BAJOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CON ALT.4 Y ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

ITE,MES CON A L G L 3  PODER 
DISCRIMINATORIO EN NIVELES 

MEDIOS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CALIDAD ALTA 1 CALIDAD 

[TEMES CON AL&% PODER 
DISCRIMINATORIO EN NIVELES 

BAJOS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CALIDAD ALTA 1 CALIDAD 
1 ACEPTABLE 1 1 ACEPTABLE ( 

ITEMES 
ELIMiNADOS 

08 06 03 02 O 1 



De igual manera, se llevo a cabo la clasificación dentro de las dimensiones (Cuadro Núm. 

3 2 1 al 3.25) (Gráficos 3.13 al 3.35 ); 

CLrADRO Núm. 3 7 1 

DISTRIBLrCION DE ITEMES DE ACTOCONCIENCIA CON .4LGCf?J PODER DISCRIMINATORIO EN 
hIVELES BAJOS Y MEDIOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CON ALTA Y ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

ITEMES CON ALGUN PODER 
DISCRIMINATORIOS EN NIVELES 

MEDIOS DE INTELIGENCIA 

1 ACEPTABLE 1 / ACEPTABLE 1 
EMOCIONAL 

CALIDAD ALTA 1 CALIDAD 

ITEMES CON .4LGUN PODER 
DISCRIMINATORIOS EN NIVELES 

BAJOS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CALIDAD ALTA 1 CALIDAD 

ITEMES 
ELIMINADOS 



CLADRO Nurn 3 33 

DISTRIBLCION DE ITEMES DE 4LTOCOhTROL CON 4LGU"U PODER DISCRIMINATORIO E h  
"UIVELES BAJOS Y MEDIOS DE IWTELIGEYCIA EbíOCIOh AL 

CO\ ALTA Y ACEPTABLE C4LIDAD TEC\IC4 

ITEMES CON .4LGLrN PODER 
DISCRIMINATORIOS EN NIVELES MEDIOS DE 

ITEMES CON ALGbX PODER 
DISCFUMlNATORiOS EN NIVELES BAJOS DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ALTA CALIDAD 

WTELIGENCIA EMOCIONAL 
i\CEPTABLE CALIDAD ALTA C,UIDAD ACEPTABLE CALIDAD 



DISTRIBLCIOh DE ITEVES DE LIOTIL ACIOh CON ALGLY PODER DISCRIiLIINATORIO E h  
CIL'ELES BAJOS Y MEDIOS DE IYTELIGEYCIA EVOCIONAL CON ALTA 

\r' ACEPTABLE C ALIDAD TEChICA 

ITEMES CON ALGLX PODER 
DISCRIMINATORIOS EK \;IL7ELES MEDIOS DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
.4LTA CALIDAD 

25 

ITEbIES CON .4LGL:h PODER 
DISCRIMIKATORIOS EN NIVELES BAJOS DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ACEPTABLE CALIDAD 

O 7 
ALTA CALIDAD 

O 2 
ACEPTABLE CAL1D.m 

O 1 



CL;ADRO Yurn 3 24 

DISTRIBCCION DE ITEhIES DE EhIPATIA CON ALGUN PODER DISCRIMINATORIO EN NIVELES 
BAJOS Y MEDIOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ALTA 

1' .ACEPT.ABLE CALIDAD TECNICA 

ITEMES COh ALGLJ~V PODER 
DISCRIMINATORIOS EN NIVELES 

MEDIOS DE INTELIGENCIA 

CUADRO Núrn 3.25 

DISTRIBUCION DE ITEMES RELACIONES SOCIALES CON ALGLW PODER DISCRIMINATORIO 
EN NIVELES BAJO Y MEDIOS DE iNTELIGENCIA EMOCIONAL 

CON ALTA Y ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

ITEMES CON ALGCN PODER 
DISCRIMINATORIO EN NIVELES 

BAJOS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

ITEMES 
ELIMINADOS 

CALIDAD ALTA 
EMOCIONAL 

CALIDAD 
ACEPTABLE 

CALIDAD ALTA CALIDAD 
ACEPTABLE 

ITEMES 
ELIMINADOS 

3 8 

ITEMES CON ALGLTN PODER 1 ITEMES CON ALGLrN PODER 
DISCRIMINATORIO EN NIVELES 

LlEDlOS DE rNTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CALIDAD ALTA 

1 7  

DISCRIMINATORIO EN NIVELES 
BAJOS DE iNTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
CALIDAD 

ACEPTABLE 
13 

CALIDAD ALTA 

26 

CALIDAD 
ACEPT.mLE 

04 



GRAFICO Núm. 3 8 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN EN NIVELES MEDIOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL. CON ALTA CALIDAD TECNICA 

ltcm Rc,ponsc Functioii :inJ Itcni Ini¿vrnotion 

Slihtest 1 EU' lc lOhA ltem 4 OOOR 
a -  h.-,182 i = l i i l O  

Scaia Score 

Itcm Responsc Functiun t in~l  ltcm Information 

Siibtest I EMOCIONk ltem IR 0018 
a-0 '9 .  h - - 0 ' 9 .  < = n o 0  

Scde Score 
u*,< Typ< 

\d 



Item Ileipori\< ILuticti<>n and ltcm Irifotmation 

ltcm Rcspomc Function .inJ Itcm 1doim;ition 

Scde Score 

u o m y l  i 



i Scdc Score 
UI,"~ Tw. 

V d  ! 

Itcm Rcsponic Funition and Itcm Information 

Siibtest I EMOCIONA ltem 86 0086 

s - 0 7 5  b = - 0 8 2 .  i - 0 0 0  

Scale Scorc 





GRAFICO Núm 3 9 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN EN NIVELES MEDIOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL, CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

Ilcm Rc\pun.;c Fiinclion . ~ n d  ltzm 1nlbim;ition 

Ciililcst I tLf<11'10\,\. ltrm ii 000h 

a = i l l J .  h - 0 1 :  c - o n n  

1 0  

iiibtest I EM(>l'l(I\rA. ltem 14 0014 
a - 1 3 1  b - . 0 3 0  1 - 0 0 0  

Scale Scorr 
Ueelr Tlpr 

honnil 



ltcm I<c\l)ori~c 1 uncticiri and Iteiii Iiif0rmation 

h e  1 t \ f l ~ l l \ , \  Item I n  i l l l h  
i - , I  ,- h - ,,,- < > ,," 

1.0, 

ltcm Kcapun5c. Funit ion .inJ Itcin Iniormation l 
Silbtest 1 EMOCIONA. ltem 23 0023 

r = O  J I .  b = - 0 9 4 .  r - 0  OO. 

1.0,' 

Scaie Score 



Itcni iR~\pouw t un~tini i  .id Itciii I~ihnnation 

Scde Score 
ueair Typi 

i V a m d  

ltcrn Rcbpunsc Functiun :ind Itcm Infoimütion 

Scde Score 
ucmc ~ y p r  

V a m d  
l 
L 



ltim R ~ a p o n x  Funition ,ind Itcm Infoimatlon 

-3 -2 -1 o 1 z 3 

Scale Scoie 
u r e c  TwI 

U d  



Itcm I<c\[ionse I uncti<?ri and Itciii 1rilormatii)n 1 

I 
¡ l tcm Respunsc Function ;ind I tcm information 

Siihtest i EMOi~IOUA. ltem 38 0038 
a - ., O' h = -313- r = 8, O" 

Scale Score 



1 
l Itcm l ie\[>i. ,~i\~ 1 unctioii nrid Itcin Int<xmation 1 
l 

\iihtest 1 T Z l l ~ i ~ l O & A .  ltem 41 0044 
1 - i i X  h - 81 81 r - 81 "0 
: 
1 

1 o 91 

Itcm Rciponse Fun~.tii>n iiiid ltcm Idbrmntioii 

Subtest I EMOCIONk ltem 46 0046 

.'l)di h = - 0 7 ?  1-000 

Scale Score 



Scde  Score 
w<mr Tlp* 

\ m a l  

Itcm Kc\ponsc Funclion ;ind Itcm 1nfonn;ition 

- 3 -2 - 1 o 1 2 3 

Scde Score 
Wc@ic T p c  

Y d  



ltcm I<~\ , i~. , i i \c  1 uriilioii .irid Iiciii Iiitomi;iiii)n 

Scaie Scorr 
U r l i c  T i p r  

u0rm.l 

llcm Response Funil ion ;inJ ltcm 1dorm;ition 

Siibtrst l EMOCIONA. l t rm 58 0058 
& = O 3 9  b = O J t  < = o 0 0  

Scaie Score 
urc8r Typc 

Uamd 



- 3  -2 -1 o 1 2 3 

Scde Score 
Mcmr T y p C  

1 
\"""al 

1 Ilcm Rcapomi Funclion .ind ltcm 1nform:ition 1 
Siibtest 1 EMOCIONA. Item 74  007d 
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Scaie Score 
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U d  



GR.4FICO Niiiii. .: 1 0  

GR.4FICOS DE ITEMES QUE DISCRIMIN.4N EN NIVELES BAJOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
CON ALTA CALIDAD TECNICA 

S 1 \ O l l  llem 3 11001 
- X I  h - 2 I ?  = i~ ron 

Siihfest I EUOI'IONA. llem O 0004 
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U l b C  T p e  

Nwmd 



Yiibtest I EMI I('I0NA. Iren, 3 -  003- 
a - 1 0 0  h = - 2 1 6  i = i I 0 0  
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ltcm I<~\p,>ii\c 1 urictt<iri .irid Itcrii Irili>nriation 

Itciii Kcsponse Fiin~.tion ;iiid ltcm 1nl~rm;ilion 
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Scale Score 
urmc Trp* 
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GR.L\FICOS DE [TEMES QUE DISCRIMINAN EN NIVELES BAJOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

, 
l ltcrn Kc.;p<>nsc f unciion .ind ltcm Inl'ormiiti«n 

Itcin lircponse I .unct~on aiid ltetn Informlition 

Siibtrsi I EMl>('lONA. Iteni 0005 
a - 0 39 h - -?  "2. r O "0 

Scale Score 
M<m< T p  



Scale Score 



ltem Respoii~e 1.unctioil and Itriil Iilformation 

l Scale Score 
wo*>c Tmo 

l \mil 
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! k a i e  Score 
uctii Type 
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Sc,ile Score 
U r ~ i r  T i p ~  

homd 
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Scale Score 



Iicm Responsc Fiinction ;lnJ Itcm 1nlbrm:ition 
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Scde Score 



Scaie Score 
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Scale Score 
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Scnle Score 
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u c r , r  Typ* 

*nmd 
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Itcm I<c\p<~ti~t:  1 uncttnti arid lictii Iiihmiation 

Scala Score 
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Scale Score 
urmr TWI 
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GRAFICO Núm. 3.12 

GRAFICOS DE ITEMES SIN CALIDAD TECNICA Y DISCRIMINACION NO DETERMINADA DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Scale Score 

itcm Respunsc Function iinJ Itcm I d ~ i m a t i o n  
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GRAFICO Núm. 3.13 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONCIENCIA 
EN NIVELES MEDIOS CON M T A  CMIDAD TECNICA 
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GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRiMINAN AUTOCONCIENCIA 
EN NIVELES MEDIOS CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 
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GRAFICO N ú ~ n .  3 . 1 5  

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONCIENCIA 
EN NIVELES BAJOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

ltern l i e s p o n s e  t.unc11ori a n d  Itrni l r i fonnat ion  
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CFUFICO Núm. 3.16 

CRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN EN AUTOCONCIENCIA 
EN NIVELES BAJOS CON ACEPTABLE CALIDAD TECNlCA 

ITEM 19 
Iteni Krsponsz I.unction iirid ltem Information 

Scaie Score 

ITEM52 
I k m  Rcsponsc Funit ion and Item Information 
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GRAFICO Núrn. 3.17 

GRAFICOS DE ITEMES DE AUTOCONCIENCIA CON DISCRIMINACION NO DETERMINADA 
Y SIN CALIDAD TECNICA 

Itom Response Functiun and Itcm IRformation 
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Scale Score 



ITEM9-4 
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GFUFICO Núm. 3.18 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONTROL 
EN NIVELES MEDIOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

Item Rcsponse Function iuid Itcm Intormation 
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a - 0 6 9  b = O 0 7  r - O 0 0  
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Mmc Typ 

N d  



Siihtest I EMOCIONA. ltem 7 000' 
a = O P I  h=-032. r = O 0 0 .  
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GRAFICO Núin. 3.19 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONTROL 
EN NIVELES MEDIOS CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

Iteiii I<eíponí< I'unction niid ltem Intbrmation 
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Itcm Response Function and Itrm Information 
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GRAFICO Núm. 3.20 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONTROL 
EN NIVELES BAJOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

ITEM 16 
ltem Responve Funitron and ltem Information 
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GRAFICO Núm. 3.2 1 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN AUTOCONTROL 
EN NIVELES BAJOS CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

Itcm R c s p o n 5 ~  Functiun an<i Itcni IRformation 

subtest 1 EMOCIONA. Ilem 13 0013 
i - 0 4 s .  b - l .  o = O O O .  

Scale Score 
Mmo Tme 



Suhtest I EMOCIONA. Item l 7  001- 
a - 0 1 5  h = - 1 1 -  < - o 0 0  

1 o .  l 

Scale Score 



GRAFICO Núm. 3.22 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN MOTIVACION 
EN NIVELES MEDIOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

Itcn i  K c i p o n s c  F u n c t i o n  i ind I I c m  I n l ' o r m a ~ t o n  

Scaie Scare 

I tem K e s p o n n e  f 'unction a n d  l t e m  I n f o r m a t i o n  

Siibtest I EMOCIONA. Item "009 
l i O 8 6 .  b = . O ' J .  r = O O O .  

Scaie Score 



GRAFICO Núirr. 3 .23 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN MOTIVACION EN 
NIVELES MEDIOS CON ACEPTAi3LE CALIDAD TECNICA 

ITEM07 
1 ltcm I<eípnnw 1.unction aiid ltem Inlormntion 

Scde Score 

ITEM3 5 
Iicm Response Funciion :ind Iicm 1nibrm:ition 

SiibtesI I EMOí'IONA. ltem 10 O010 
s - 0 69. b - -0 78. c - 0 00 

Scde Score 



GRAFICO Núrn. 3 . 2 1  

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN MOTIVACION 
EN NIVELES BAJOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

ltem Re\por15e k unction and l t rm Iriformation 

Ccale Score 

Scale Score 

ITEM08 
/ Item Rcsponsc Function and Item Infonnation 

Siiblest I EMOCIONA. Ireni 4 0004 
i - 0 8 4 .  b--209 r - 0 0 0 .  

O. 9- 

O. a- 

O. 7 -  - - 
0.6- 

- 

- 1  2 
4 

0.1- 

- .  
o, , , 
- 3  

ro 
-2 -1 O 1 2 3 



ITEM2-I 
I t c~ i i  Ke<ponsz 1.unctiun niid ltcrn Inhrniation 

Scdr Score 

ITEM30 
ltcm Rcsponsc Function iind ltem 1nform:itron 

Subtesi i EMOCIONA. ltcm 8 O008 
i-089 b -  l J8 c - O 0 0  

Scalc Score 



ITEM46 
Itrni l i r í p o n r ~  I unction niid Itein Information 

1 t e s t  l 0 l .  Iteni 12 001? 1 a = L 2 b - -1 PP. c = 0 0 0  1 

Scaie Score 

IIcm Response Function :inJ Ilem Inlormation 

Subtest I EMOTIONA. Item 13 0013 
s - I J P .  b - . l ? Z .  <=000. 

O .  9-  

0.8- 

o. 7-  

- 3 -2 -1 o 1 2 3 

Scaie Score 



ITEM56 
Itein liesponcz f.unction arid ltrm Intorniition 

I 

Scde Score 

ITEM66 

1 Itcm Responie Function and Itcm 1nform;ition 1 
Subtesf I EUOCIONA ltem lb OOlb 

i - 1 1 2 .  b - 0 9 6  r - 0 0 0  

Scde Scon 



Scaie Score 

Itcm Response Function nnd Item 1nform:ition 

Subtest I EMOCIONA, ltem 19 0019 
a - 0 7 9 .  b - - 1  26.  r = 0 0 0 .  

Scaie Score 



Scale Score 
Uarlr  Twc 

N " d  



GRAFICO Niiiti. 2 5  

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN MOTIVACION EN 
NIVELES BAJOS CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

ITEMO 1 

Scaie Score 

ITEM 1 1 
Iteni Keíponíc I.unction utid ltem Intormation 

Subtest I EMOCIONA ltem 5 0005 
.=OJI. b - - 1  30. c-O00 

Scaie Score 



l l tm 1<2\1)01i\e 1 u i r ~ t ~ i ~ ~ i  and Iterii Irihnnation 

Scale Score 
Ucmr Typr 

'"d 

ITEM54 

1 Item Rcsponse Function iind Item Infonnation ---y 
Subrest 1 EUOCIONA. lrem 14 0014 

. - O 5 8  h -  I M  r-000 

-1 o 1 

Scale Score 



ltrm Iles[roti.;e 1 U I I L - ~ I O I I  and Itriii Iiifi>rmatiun 

Scale Score 
uemc Tm. 

V d  



GRAFICO Niiin 76  

GRAFICOS DE ITEbZES QLE DISCRILIINAN ELlP4T1.4 EN NILELES MEDIOS 
CON ALTA CALIDAD TECN1C.A 

Scaie Score 



GR.\FICOS DE ITEbfES QC'E DISCRi.LIIN4N E.LíP4TI.4 EN NI\.ELES XZEDIOS 
CON ACEPTaBLE CALIDAD TECNICA 

e s  l A 'tem ' 100q 1 

A = : , - 1 .,, . - ' 8 , "  

ITEM3 9 
, 
I ltem Ke\ponue I unction and ltem Int<?rmation 

l 
1 

Scaic Scorc 



GRAFICO Núm. 3.28 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN EMPATIA 
EN NIVELES BAJOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

ITEM65 
Iteni Response I.unction ntid ltrrn Inhnnntiori 1 

l 

~ c a l e  %ore l 

Itcm Rcsponsc Function and Itcm Information 

Subtest l EMOCIONA. ltem 16 OOlb 
S - 0 8 7 .  b - . l 9 7 ,  c - 0 0 0 .  

Scale Score 



Scaie Score 



GRAFICO Núrn. 3.29 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN EMPATIA EN NIVELES BAJOS 
CON ACEPTAi3LE CALIDAD TECNICA 

Scale Scom 

ITEM 10 
Item Response Function imd Itcm Idonna t ion  

Subtest I EMOCIONA. ltem 3 0003 
. - o 5 7  b -  2 1 1  c - 0 0 0  

- , , , . c .  - 3 -2 -1 o ' i  
Scde Score 



Scde Score 

itcm Response Funitiun and itcm idormation 

Subtest I EMOCIONA, ltem 10 O010 
a - 0 5 9 .  b--167, c - 0 0 0 .  

Scde Score 



Scaie Score 

ITEM86 
Itcm Rcspome Function ;ind ltem Information 

I 
Subten 1 EMOCIONA ltem i -  001' 

s - 0 4 8  b -  2 6 0  1-000 

Scaie Score 



Scale Score 



GRAFICO Núin. 3 30 

GRAFICOS DE ITEMES DE EMPATIA CON DISCRIMINAN NO DETERMINADA 
Y SIN CALIDAD TECNICA 

Itztii Kc*ponue 1:unction niid ltem Information 

Siihtest I EM(IC'I0NA. Iten, 1 O001 
i = U ? ,  b = - I ? -  c - 0 0 0 .  

1 O ,  
l 

- 3 -2 -1 o 1 2 

Scaie Score 
wcmc TWC 

V d  

ltem Resl>otirz l . u n i t ~ o n  and l tem lnformation 

Cubtea I E M O C I O N A  ltem 4 0004 
i - U J J  b - d l J  1 - 0 0 0  

Scaie Score 



Scaie Score 
Urmr Tmr 

v m i l  

Scaie Score 
M m r  Tm. 

N d  



Itcm Rcsponic Function :tnd Itcm Id< ,m;~t ton  

Siihtest I il\~OC'lOhA. Item lJ 0014 
* = O ? - .  b = - 0 3 3  i - 0 0 0  

1 o, 
l I - 

Scaie Score 
w m r  rlpe 

Y d  

Itcm Rcsponsc Function iind ltem infonnntion 

Silbten I EMOCIONA. Item 15 001 5 

a = O J 2  b -  11- c - O 0 0  

Scaie Score 



Scde Score 
~ ~ e r n c  ~yp' j 

\iorma1 1 



GRAFICO Núrn. 3.3 1 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN RELACIONES SOCIALES 
EN NIVELES MEDIOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

Scale Scure 

I ltem Response 1;unction and ltem lnformation 1 

Scale Scure 
Memc Tm. 

V a m i l  



O 9- 

O 8 -  

o 7- - - 
Y O 6 -  

- 
- 

,z o 5 -  
3 

P 
- 

2 o 4 .  - 
O 3- 

- - -  

t 
o 4 

I 
Y 0  

- 3 -2 -1 o 1 2 3 

Scale Score 
Mlmr Typ. 

U d  

ITEM87 
Itcm Reaponic Functiun and Itcm Infonnatton 

Subtest I EMOCIONA. ltem 17 001' 
. = O 6 3  b -  O19 c = 0 0 0  

Scale Score 



ltem Rs\ponrr 1 unctlori arid Itern Information 

?cal<: Score 
Urwlr Typ. 

V d  

ltem Kesponse 1.unition and ltrm Information 

Subiest I EMOCIONA. ltem 20 0020 
n-OS1  b -  0 8 7  c - 0 0 0  

1 o, 

Scale Score 

GRAFICO Núm. 3.32 



GRWICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN RELACIONES SOCIALES 
EN NIVELES MEDIOS CON ACEPTAE3LE CALIDAD TECNICA 

ITEM 13 
Itciii Ke\ponsz 1,unction nnd ltem Informrition 

Siihiest I EMOC-1O"i. Ilem 1 0001 
a - 0 1 8  h = 0 3 3 .  c - 0 0 0  

1 
o .  7 -  

- - 
5 O 6 -  

-3 -2 -1 o 1 2 3 

Scaie Score 



GRAFICO Níiin. 3 .33 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN RELACIONES SOCIALES 
EN NIVELES BAJOS CON ALTA CALIDAD TECNICA 

Suhtest i EMrli'lOY.4. ltem o 0000 
a = il -2. h = - 1  - <  r = 0 00 

Scale Score 

ITEM3 8 
ltcm Kcsponse Fiitictioli nnd Ittm Lnfoimatioii -7 

Suhtest I EMOCIONA, ltem 9 0009 
i = 0 '2. b = .1 02. c = o OO. 

Scale Score 



- 3 -2 -1 o 1 2 3 1 
Scaie Score 

Y d  



GRAFICO Núm. 3.34 

GRAFICOS DE ITEMES QUE DISCRIMINAN RELACIONES SOCIALES 
EN NIVELES BAJA CON ACEPTABLE CALIDAD TECNICA 

ltem Rcqponse F u n ~ t i o n  .<nd Itcm Idormntion 

Scaie Score 

ltem Kesponse I'unction aiid ltem Information 

Subtest 1 EMOCIONA. item 2 O002 
a = 0 2 9  h -  1 5 0  1 = 0 0 0  

Scaie Score 
Mmo TIW 

N d  



ITEM 18 
Itcm RCSIIUILSL. Funition ;inJ Itcni 111fotm:ition 

Subtest 1 EUOI'IONA. Item 1 0004 
& - ' I d e  h - - : J J  : = 1 0 0  

Scaie Score 

ITEM2 1 
1 Itcm Responsc Function :ind ltcm Information 

1 

Subtest I EMOCIONA Item 5 0005 
i - 0 4 1 ,  a - - i  i t .  c - 0 0 0 .  

Scaie Score 



ltem Rc\pnri?c l unction and Itcin Intonnation 

Scale Score 



GRAFICO Núin 3 -35 

GRAFICOS DE ITEMES DE RELACIONES SOCIALES CON DISCRIMINACION 
NO DETERMINADA Y BAJA CALIDAD TECNICA 

ITEM28 
1 I 
I ltem Rciponsc Function .ind Itcm Inlurmacion 
1 

i 
Siibtest I EMOCIONA. Ilem - 000- l 

i = d R l  h = - 3 1 3  < = O 0 0  l 

Scaie Score l Mewir T Y ~ <  

ltztn Hesponse I .unct~on and ltem lnformation 

Subte* 1 EMOCIONA ltem 8 0008 
i - 0 6 2  b -  3 0 6  r - 0 0 0  

Scaie Score 
Momr T p r  

N d  



Scaie Score 

ITEM6O -- 
Item Risponse Funitron and Itim iníormation 

Subtest I EMOCIONA ltem 12 0012 
i - O J I .  b - - I M .  c - 0 0 0 :  

Scaie Score 



Item Ke\ponic t un~tinn arid Iteiii Intonnation 

Siihfest l f . \ l i i ~ ~ l O N A  Ilem ll O 0 1 1  
.i = iI 2 ,  h = 1 "11 r - 0  00. 

1 

o. 9 
4 

l o .  s i  I 
3 .  71 1 

- 
! 2 0 6 j  - 

2 1 
L 0.5- .,. - - 
; o 4. 
1 

O. 3- 

0.2- 

0.1 

- -  ~ - -  

-2 -1 

Scale Score 
ucmc Twr 

1 N d  



ANALISIS COMPARATIVO DE ITEMES EXCLUIDOS POR LA TEORIA CLASICA 
DE LOS TESTS Y LA TEORIA DE RESPUESTA DE LOS ITEMES 

Aplicando los enfoques de la Teona Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta de los 

Itemes a la prueba general, se excluyeron los ítemes que no presentaron calidad técnica 

según las propiedades de cada enfoque: 

CUADRO Núm. 3 26 

DISTRIBUCION DE ITEMES EXCLUIDOS DE LA PRUEBA GENERAL SEGUN EL ANALISIS BAJO 
LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS Y BAJO LA TEORIA DE RESPUESTA DE LOS ITEMES 

ITEMES EXCLUIDOS POR LA TEORIA CLASICA ITEMES EXCLUIDOS POR LA TEORIA DE 

RESPUESTA DE LOS ITEMES 



continuación 

ITEMES EXCLUIDOS POR LA TEORIA CLASIC) ITEMES EXCLUIDOS POR LA TEORIA DE 

RESPUESTA DE LOS ITEMES 

Como resultado de la comparación de ambas técnicas de análisis psicométrico de ítemes, 

coincidió la exclusión de los ítemes: 03, 14,20,40,69, 71,90. 



ANALISIS DE LOS NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA MUESTRA BAJO LA TRI 

La mayoría de las estimaciones de Inteligencia Emocional de los estudiantes examinados 

en la muestra (estimación de e), se localizan en niveles medios, en el intervalo de 

[- 1,1]. El cero indica nivel de Inteligencia Emocional media en la medición del constructo, 

las estimaciones menores a "-1" indican niveles relativamente bajos de Inteligencia 

Emocional y los mayores a "1" niveles altos. (GRAFICO Núm. 3.36) 

GRAFICO Núm. 3.36 

DISTRIBUCION DE LOS NIVELES EN INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES EXAMíNADOS EN LA MUESTRA 

60 

50 

40 

30 

20 
Std. Dev= 

10 Mean = -.O 

O N = 468.00 
-3.0-2.5-2.0-1.5-1.0 -.5 0.0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

ES1 MACIONES 

Se obtiene que bajo la Teoría Clásica de los Tests, la prueba proporciona puntajes de 

Inteligencia Emocional, y bajo la Teoría de Respuesta de los Itemes se obtienen 

estimaciones deL nivel de Inteligencia Emocional de los examinados, es bajo esta última 



teoría que se obtiene mayor información: como el poder de discriminación de cada ítem y 

su calidad técnica para cada uno de los diferentes niveles de Inteligencia Emocional. Por 

ejemplo, los estudiantes S01 y S02 obtuvieron el mismo puntaje en la prueba de 

Inteligencia Emocional (79) bajo la Teoría Clásica de los Tests, sin embargo, bajo la TRI, 

las estimaciones de los niveles de Inteligencia Emocional (8 ) no son los mismos (0.5395 y 

0.1863, respectivamente) 

COEFICIENTES DE CONFIABILIDAD DE LA PRWBA FINAL 

Después del análisis de los ítemes bajo la TRI, se eliminaron 40 ítemes (CUADRO Núm. 

3.26); por lo tanto la prueba total final quedó constituida por 60 itemes (CUADRO Núm. 

3.27), para los cuales se calculó el coeficiente de confíabilrdad (Alta de Cronbach) para la 

prueba total final y por dimensiones (CUADRO Núm. 3.27 al CUADRO Núm. 3.33). 

CUADRO Núm. 3.27 

ITEMES DE LA PRUEBA FiNAL SELECCIONADOS BAJO LA TRi SEGÚN DIMENSION Y . U F A  DE 
CRONBACH 

ALFA DE CRONBACH DIMENSION 

AUTOCONCIENCIA 

ITEMES 

12 

17 

19 

23 

3 1 

3 6 

41 

5 1 

5 2 



continuación 

AUTOCONTROL 

MOTIVACION 



CUADRO Núm. 3 28 

INDICES DE DISCRIMINACION DE LA PRUEBA FIXIU, Y COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
(ALFA DE CRONBACH) BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

Item-total Statistics 

'JAR O 02 
VARO05 
\'ARO 3 6 
VPAO O 7 
VPXOOY 
'JPX O O 9 
VPXO 12 
VARO13 
VARO 1 6 
VARO 17 
'JARO 18 
VARO19 
VARO 2 3 
VARO24 
VARO25 
VARO2 6 
VARO 2 7 
'JARO 3 O 
IJAR3 3 1 
VARO32 
'JARO36 
VARO37 
VARO39 
VARO 3 9 
VARO41 
VARO46 
VARO47 
VARO50 
VARO51 
VARO 52 
'JARO 5 3 
VARO 5 4 
VPXO 5 5 
VARO 5 6 
VIiRU57 
VARO58 
VARO59 
VARO 62 

Ccale 
Mean 
I£ Item 
Deleted 

Ccale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
~f ::.en 
Deleted 



- - n +  ,- _ . , _ l n u a c i j n  

3 c a l e  
Mean 

if : t en  
De ie ted  

6 4 
T;AJ 1 5 
1.G , r o 
VPJ J b: 

'1.W 5 s d 
'iARQ73 
'iA7& J 7 4 
'JAF(075 
~'iEi077 
VARO79 
TIARO d 0 
VA3061 
V.4iIGS 3 
VARO 8 4 
VAR3 8 5 
'iAR0 8 6 
'Jm0 9 7 
VARO 9 1 
VARO92 
VARO95 
;'AR 0 9 6 
VARO97 

E e l l a b l i l t y  C o e f f i c l e n t s  

N of Cases = 465.0 

S z a l e  
'Jariafice 
:f I t e m  
Deleteci 

. - Y  J d L L e c t e c i  
1 t em- 
T o t a l  

C,:rrelat;on 

N o f  I tems = 60 

Aiwha 
;f Item 
Dele ted 



CUADRO Núm. 3 29 

lNDlCES DE DISCRIMINACION DE LA DIMENSION ACrTOCONClENCIA Y COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) BAJO LA TEORiA CLASICA DE LOS TESTS 

P E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L 2 X A i  

VARO 17 
VARO23 
VARO3 1 
VARO 5 1 
VARO 5 5 
VARO73 
VARO85 
VARO 12 
'JARO 1 9 
VARO36 
VARO41 
'JARO52 
VM.3 b 8 

3cale 
Mean 
lf Item 
Deleted 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 468.0 

Scale 
Var i ance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
1 tem- 
Total 

Correlation 

N of Items = 13 

Alpha 
if Item 
Deleted 

Alpha = .7493 



CLTADRO Núrn 3 30 

INDICES DE DISCRLVINACION DE LA DIMENSION ALTOCONTROL Y COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y C I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

Scale Ccale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 
lf Item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

\'ARO05 
VARO27 
VAR337 
VARO53 
VARO57 
VARO 62 
VARO 67 
VARO77 
\'ARO 8 3 
VAF.0 9 5 
W 0 1  6 
VARO74 
' J A R O  92 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 4 68. 0 N of Items = 13 

Alpha = .8099 



CCrADRO Núm. 3 3 l 

I'UDICES DE DISCRIMINACION DE LA DIMENSION MOTIVACION Y COEFICIENTE DE 
CONFIABiLlDAD (ALFA DE CRONBACH) BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

Scale Scale Corrected 
Me an Variance 1 t em- Alpha 
if Item if Item Total if Item 
Deletea Deleted Correlation Deleted 

VA2 O 0 7 
VARO25 
VAR '3 0 2 
VARO05 
VARO24 
VARO30 
VARO46 
VARO50 
VARO54 
VARO56 
V.MI0 6 6 
VARO78 
VARO? 1 
VARO84 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 468.0 N of Items = 14 

Alpha = .E3646 



CUADRO Núm. 3 32 

[%DICES DE DISCRIMiNACION DE LA DIMENSION EMPATIA Y COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) BAJO LA 

TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 

F E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  i A L P H A a A i  

Mean Stci Ijev Cases 

Item-total Statistics 

Scaie Scale Corrected 
Mean Variance 1 t em- Alpha 
if Item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

VARO39 
VARO06 
'JARO 32 
VARO58 
VARO59 
VARO65 
'JARO a o 
VARO86 
VARO 9 6 

Reliability Coefficients 

N f Cases = 468.0 

Alpha = .7107 

CUADRO Núm. 3 .33  

INDICES DE DISCRIMINACION DE LA DIMENSION RELACIONES SOCIALES Y COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) BAJO LA TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 



acale ;:ale Corrected 
Ye an 'Jariance Item- Alpha 
if item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

T~7m J 1 3 
m 3 4 7  
';m r; 7 5 
VAE007 
V P A O  9 7  
vmo o 9 
VAL. o 1 0 
VFRO2 6 
VF-R 13 3 0 
VFRO 6 4  
VARO 9 1 

Reliability Coefficients 

N cf' Cases = 4 6 0 . 0  

Alpha = . 6 8 7 4  

N of ItemS = 11 

ANALISIS DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se aplicó la técnica de análisis de regresión múltiple, tratando de encontrar asociaciones 

entre los niveles de Inteligencia Emocional en los estudiantes de la muestra y las siguientes 

variables: edad, sexo, tipo de colegio de procedencia, carrera en que el estudiante esta 

empadronado, nota de admisión, nivel de la carrera que cursa, número de cursos a los que 

asistía en el momento de la aplicación de la prueba, si el estudiante tiene trabajo 

remunerado, número de horas semanales que labora, tenencia de algunos artículos en su 



hogar como televisor a color, video grabadora, servicios de cable, horno de microondas y 

~ehiculo (no de trabajo). (véase el capítulo 11, página 74). 

Del análisis de regresión se obtuvo un coeficiente de determinación (R Square) de un 

0.038, lo que significa que el modelo esta explicando un 3.8% de la variabilidad total de 

las estimaciones de Inteligencia Emocional en la muestra de estudiantes. 

Este análisis no dio significativo, además, no se tenían hipótesis claras respecto a las 

posibles asociaciones, excepto para la variable sexo. Se esperaba que el puntaje en 

Inteligencia Emocional fuera mayor para las mujeres que para los hombres, sin embargo, 

los datos no dieron evidencia de tal diferencia. La posible explicación para tal resultado 

podría estar relacionada con el contexto de redacción de los ítemes, que se caracteriza por 

ser muy académica, además, por tratarse de una población muy joven no se diferencian 

claramente los roles.(Cuadro Núm. 3.34). 

CUADRO Núm. 3 .34  
ANALISIS DE REGRESION Y VARIANCIA 

Mul tiple R ,19549 
R squara .O3822 
Adjustad R Squara .O1068 
Standard Error . 99571  

Anaiysis of Varianca 
DI Simi of Squaras Maan Squara 

Fhgrassion 13 17.88528 1 .37579  
Residual 454 450.11455 .99144 

En el análisis de regresión solamente dos variables presentaron asociación significativa 

con el puntaje de Inteligencia Emocional a un nivel de confianza del 95%, estas son: 

+ Número de cursos 

+ Primer nivel de carrera (variable Dummy) (Véase el cuadro núm. 3.35) 



CUADRO Num 3 3 5  

ASOCIACIONES ENTRE EL PUNTAJE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
LAS VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS CON UN 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE O 05 

----------- Variables in the Equation ----------- 

Variable Tolerancr VIF T Sig T 

EDAD 
INDICE 
N O - m 0  
NOTA-ADM 
PUBLICO 
SEXO1 
PRIMERO 
SEGUNW 
TGRCERO 
!rNmmA 
CARRtRAl 
uamms! 
CARRkRA3 
(Constant 

La variable número de curso va en una dirección positiva en su asociación con los niveles 

de Inteligencia Emocional, el coeficiente de regresión es de 0.24595 y el primer nivel de 

carrera va en dirección negativa, con un coeficiente de regresión de -0.35830, su 

interpretación corresponde a la diferencia en los promedios de los estudiantes de primer 

nivel con los estudiantes que queda definido por los demás grupos. 

El hecho de no encontrar asociación significativa entre la nota de admisión y el puntaje en 

Inteligencia Emocional apoya la tesis de Daniel Goleman que sostiene que no 

necesariamente una persona con un cociente intelectual alto tiene inteligencia emocional 

alta. (Cuadro Núm. 3.36) 
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Equation Number 1 Dependent Variable.. ESTIEIACION 
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ANALISIS DE INVARIANCIA 

El análisis de la invariancia se realiza para estabIecer hasta que punto se cumplen las 

siguientes propiedades (Marco Teórico, página núm 57-58): 

1 .  Estimar las puntuaciones de los sujetos sin que importe el instrumento utilizado. 

2. Estimar los parámetros de los itemes independientemente de la muestra empleada. 

Para comprobar si se cumple la primera propiedad, se separaron los ítemes en dos grupos: 

uno que discrimina en niveles de Inteligencia Emocional bajos y el otro en niveles medios. 

Esto con el fin de contar con dos instrumentos aplicados a la misma población, se 

graficaron los niveles de Inteligencia Emocional de los estudiantes de la muestra para 

ambos grupos, además se calculo el coeficiente de correlación, cuyo resultado es 0.6740, 



siendo este un valor que no es lo suficientemente alto para que se pueda afirmar que se 

cumple la primera propiedad de la invariancia. 

Para estimar los parámetros de los itemes se separaron los estudiantes en dos grupos: los 

que tenían niveles de Inteligencia Emocional altos y niveles bajos. Para los datos 

correspondientes a cada gnipo de estudiantes se le aplicó la TRI, obteniendo de esta forma 

los respectivos parámetros para cada uno de los ítemes de cada grupo. Se obtuvieron dos 

gráficos, uno con los valores de los parámetros a, de ambos grupos de ítemes con una 

correlación de -0.0305, y otro con los valores de los parámetros b, con una correlación de 

0.7030. En el parámetro u, la correlación es sumamente baja, por lo que se deduce un 

incumplimiento de la segunda propiedad. Para el parámetro b, aunque presenta una 

correlación relativamente aceptable, no se puede afirmar que esta segunda propiedad se 

cumpla. 

Los datos obtenidos deberían tener una tendencia lineal para evidenciar que se cumple la 

propiedad de invariancia. Los gráficos núms. 3.37, 3.38 y 3.39, muestran que esta 

propiedad no se cumplió a cabalidad; una de las razones por la cual no se cumplen, es 

porque la prueba no es unidimensional (de un solo factor), sino que el constructo 

Inteligencia Emocional se está midiendo a partir de cinco dimensiones (autonciencia, 

autocontrol, motivación,. empatía y relaciones sociales). 
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1. Se obtuvo una prueba para medir Inteligencia Emocional en estudiantes universitarios, 

con alta confiabilidad medida por el Alfa de Cronbach con un valor de 0.9186. Las 

dimensiones autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relaciones sociales, 

presentaron en la prueba final Alfas de Cronbach de 0.7493, 0.8099, 0.8646, 0.7107 y 

0.6474, respectivamente. 

2. Se encontró evidencia de validez del constructo utilizando la técnica de análisis de 

factores. Los ítemes no se agruparon por las cinco dimensiones que definen el 

constructo "Inteligencia Emocional"; esto no invalida de ninguna manera la definición 

del constructo estudiado ya que se agruparon por temas o contextos contenidos en las 

cinco dimensiones. 

3. La Teoría de Respuesta de los Itemes tiene claras ventajas sobre la Teoría Clásica de los 

Tests, para analizar la calidad técnica de los ítemes que componen la prueba. A 

diferencia de la Teoría Clásica de los Tests, la TIU permite ver en cuáles niveles de 

Inteligencia Emocional discrimina la prueba y en cuáles niveles da más información 

referente a las propiedades psicométricas de los ítemes, y de esta manera ayuda más en 

la tarea de construir la prueba. 

4. El contexto de redacción de los ítemes fue decisivo para obtener ítemes con mejor 

calidad técnica. Los ítemes que se relacionan con situaciones que los estudiantes han 

vivido, comportamientos y circunstancias que han tenido que afrontar, son los que 

presentaron mayor calidad técnica. Los ítemes relacionados con opiniones que 



involucran cuestionamientos referentes a situaciones hipotéticas de los estudiantes, 

obtub ieron menor calidad técnica. 

5. Las cinco dimensiones, no son uniformes en los niveles de Inteligencia Emocional en 

que discriminan: autoconciencia, empatía y motivación discriminan en niveles bajos de 

Inteligencia Emocional; autocontrol en niveles medios y relaciones sociales tanto en 

niveles bajos como en niveles medios de Inteligencia Emocional. 

6. La información que cada una de las dimensiones brinda en los diferentes niveles de 

Inteligencia Emocional son diferentes. La dimensión que da más información es 

motivación (10.5) y la que da menor información es relaciones sociales (3.0), ambos 

datos vienen dados por la altura que alcanzan las curvas en la Función de Información. 

7. En el momento de redactar los ítemes que midieran empatía y relaciones sociales se 

presentó confusión para diferenciar si medían una dimensión o la otra, a pesar de que en 

la teoría las dos dimensiones están claramente diferenciadas. 

8. De acuerdo con el análisis de factores, es difícil distinguir entre las dimensiones empatía 

y relaciones sociales. El factor 2 agrupó ítemes de estas dos dimensiones. 

9. La cantidad total de ítemes que integran la prueba definitiva propuesta en este estudio es 

de 60 ítemes, con base en el análisis de la Teoría de Respuesta de los Itemes. 



RECOMENDACIONES 

1 .  Explorar con las diferentes instancias universitanas los usos y propósitos de la prueba, 

para ver si los niveles en que los ítemes discriminan actualmente son apropiados. 

2. Se recomienda el uso de este instrumento como una prueba de diagnóstico y no como 

una prueba de selección. Por ejemplo, no utilizarlo para rechazar el ingreso de carrera de 

los estudiantes, sino para diagnosticar su nivel de Inteligencia Emocional. 

3. Para continuar con la validación de esta prueba son necesarios estudios de validez 

predictiva, para lo cual es necesario encontrar buenos criterios de comparación y cómo 

se van a medir, por ejemplo: cómo se define el "éxito" y cómo se va a medir. 

4. Sería importante que se discuta la necesidad de incorporar en el currículum de las 

carreras, destrezas asociadas a la Inteligencia Emocional, ya que el éxito de un 

profesional no sólo depende de la habilidad intelectual, sino también de las habilidades 

emocionales como tener autocontrol, empatía y buenas relaciones sociales, etc. 

5. La prueba actual se puede usar con aquellos propósitos que tengan que ver con detectar 

en niveles bajos de Inteligencia Emocional, lo que sería importante al inicio de una 

carrera, con el fin de diagnosticar a los estudiantes y brindarles la ayuda necesaria. Si la 

prueba fuera utilizada al final de una carrera, requeriría de ítemes que discriminen en 

niveles medios y altos de inteligencia emocional, porque se supone que durante sus años 

de estudios universitarios los estudiantes han adquirido habilidades emocionales, lo que 

implicaría incluir ítemes que discriminen en esos niveles. Se debería revisar en esta 

prueba de Inteligencia Emocional las características y forma de redacción.de aquellos 

ítemes que discriminaron en estos niveles e incluir más de ellos en la prueba. 



6. Si se agregan ítemes a esta prueba, no se deben redactar ítemes en negación, porque 

producen problemas de interpretación para los estudiantes examinados. 

7. Los ítemes relacionados con opiniones que involucran cuestionamientos referentes a 

situaciones hipotéticas de los estudiantes no son recomendables, porque obtienen en 

general baja calidad técnica. Se deben usar ítemes que tengan que ver con situaciones 

específicas con las que los estudiantes estén familiarizados. 

8. No es recomendable utilizar un instrumento de medición muy extenso porque introduce 

error, ya que el estudiante pierde interés al final de una prueba extensa. 

9. Para encontrar variables sociodemográficas que puedan estar asociadas con el 

constructo Inteligencia Emocional, se recomienda más investigación, con el fin de 

profundizar en este sentido. 

10.Los ítemes calificados en esta investigación como de baja calidad técnica, deberían ser 

modificados de tal modo que se incremente su calidad técnica. Para llevar a cabo la 

modificación, es importante tomar como referencia los ítemes que tienen alta calidad 

técnica. 

1 1 .  Se debería incluir una "escala de mentiras" que permita detectar si las personas están 

mintiendo. Esta escala consiste en incluir en el instrumento o prueba, ítemes que se 

involucren situaciones, cuya respuesta sea verdadera para la mayoría de las personas. 

Por ejemplo, "Ha mentido usted alguna vez", se supone que la mayoría de las personas 

al menos una vez en su vida han mentido, por lo que se espera que la respuesta sea 

afirmativa. 
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12. Los resultados obtenidos del nivel de Inteligencia Emocional, deben ser analizados por 

un profesional en psicología, para el correspondiente diagnóstico de las habilidades 

emocionales. 

13. Para efectos de esta prueba, se obtuvo un total de 60 ítemes para obtener un diagnóstico 

general del nivel de Inteligencia Emocional. Si algún investigador estuviera interesado 

en la dimensión de relaciones sociales en particular, se recomienda antes de aplicar la 

prueba, incluir algunos ítemes de los que se eliminaron, por no ser muy buenos, pero 

que añadirían confiabilidad, entre ellos los ítemes: 4 , 2  1,79 y 93. 


