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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre inteligencia 

emocional y estrés, en estudiantes de psicología educativa, del posgrado de la 

universidad Cesar Vallejo-Filial Ayacucho; para lo cual se  trabajó  con 32 estudiantes 

de la maestría en psicología educativa.  

La muestra elegida es no probabilística, el tipo de investigación es aplicada, el diseño 

de investigación es no experimental  y  nivel de investigación descriptiva - 

correlacional. 

La hipótesis planteada es: La inteligencia emocional se relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad 

Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

Los instrumentos utilizados han sido,  el inventario de Cociente Emocional de 

Barón (I-CE) y la Escala General de Apreciación del Estrés; el primero evalúa las 

capacidades emocionales de la personalidad para lograr el éxito y el segundo 

recoge información básica sobre las situaciones que generen estrés.  

Para demostrar estadísticamente las hipótesis se aplicó el estadígrafo Tau-b de 

Kendall, obteniéndose un Tau-b=0.757, siendo una correlación buena, para tal 

efecto se tiene un p-valor=0.000 < 0.05, por tanto es significativo, se concluye que 

existe una buena correlación entre la inteligencia emocional y estrés en 

estudiantes de psicología educativa de la escuela del posgrado de la universidad 

Cesar Vallejo-Filial Ayacucho, 2018. 

 

Palabras claves. 

Inteligencia emocional y estrés. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine the relationship 

between emotional intelligence and stress, in students of educational psychology, 

of the postgraduate course of the Cesar Vallejo-Ayacucho Branch University; for 

which we worked with 32 students of the master's degree in educational 

psychology. 

The sample chosen is non-probabilistic, the type of research is applied, the 

research design is non-experimental and the level of descriptive-correlational 

research. 

The proposed hypothesis is: Emotional intelligence is related to stress in students 

of educational psychology of the graduate school of Cesar Vallejo University-

Ayacucho branch, 2018. 

The instruments used have been the inventory of Baron's Emotional Quotient (I-

CE) and the General Scale of Stress Appreciation; The first one evaluates the 

emotional capacities of the personality to achieve success and the second one 

collects basic information about the situations that generate stress. 

To statistically demonstrate the hypothesis, the Tau-b statistic of Kendall was 

applied, obtaining a Tau-b = 0.757, being a good correlation, for this effect we 

have a p-value = 0.000 <0.05, therefore it is significant, it is concluded that There 

is a good correlation between emotional intelligence and stress in students of 

educational psychology at the graduate school of Cesar Vallejo-Ayacucho Branch, 

2018. 

 

Keywords. 

Emotional intelligence and stress. 
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1.1. Realidad problemática 

En la actualidad se ha incrementado el interés por conocer aspectos de la 

inteligencia emocional y sus repercusiones en el éxito y fracaso del individuo, se 

ha reconocido la importancia de estudiar las emociones en las diferentes esferas 

de la vida del individuo, las pesquisas han demostrado que la parte  emocional es 

un factor clave que influye eficazmente en lo educativo, en el liderazgo, en el 

desarrollo de carreras y en el trabajo en grupo; en tal sentido la inteligencia 

emocional es parte fundamental de todo ser humano. 

La encuesta que se realizó a nivel nacional por una compañía del Perú encargada 

de estudios de mercado y opinión pública, en total fueron 19 departamentos del 

Perú, a más de 2000 mil personas, reveló los siguientes resultados, que el 58% 

de los peruanos reportan haber padecido estrés en una intensidad de alta y 

moderada, el 35% han sufrido algún tipo estrés en intensidades bajas, el solo 8% 

vive relajado y sin estrés, estos datos muestran que el estrés es una problema 

que afecta a muchos individuos, alterando su salud; por lo que conlleva 

desarrollar dificultades físicas, emocionales y conductuales, lo cual repercute en 

los diferentes aspectos de su vida (Castillo y Rodríguez, 2015). 

En el siglo XXI se ha desarrollo diferentes investigaciones tomando en cuenta 

esta variable, los resultados han demostrado que es estrés es causante de 

muchos problemas y trastornos emocionales en el estado de ánimo, pues genera 

consecuencias desfavorables en el desempeño y rendimiento de las personas, 

obstaculizando sus metas y objetivos propuestos (Rosch, 2002). 

En tal sentido, se considera que las variables a investigarse son las que deben 

ser tomadas en cuenta por los investigadores, quienes con su aporte brindan 

estrategias de afrontamiento al estrés, siendo la educación emocional parte 

fundamental para prevenir, combatir y  superar trastornos o dificultades 

psicológicas, en estos tiempos la inteligencia emocional  constituye una práctica 

imprescindible para el correcto  funcionamiento  de la persona, permitiendo 

gestionar estados emocionales de manera inteligente y práctica; asimismo actúa 

como regulador para comprender y controlar las respuestas emocionales 

funcionales y disfuncionales, frente a presiones existentes y dadas en el medio. 
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Debido a la realidad problemática descrita se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál 

es la relación entre inteligencia emocional y estrés en estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del posgrado de la universidad Cesar Vallejo-filial 

Ayacucho -2018? 

1.2. Trabajos previos 

Para darle un buen sustento y coherencia al trabajo de investigación, se ha 

averiguado y seleccionado información que guarde relación con las variables 

estudiadas, hallándose como antecedente lo siguiente: 

A través de los diferentes medios se ha hecho la búsqueda de datos e 

informaciones de temas que tengan relación con el presente estudio, siendo uno 

de ellos la investigación realizada por Céspedes (2011), sobre la “inteligencia 

emocional y niveles de estrés académico en estudiantes de medicina de la 

universidad de San Martin de Porres-Filial Norte”, investigación realizada para 

obtener el título de médico cirujano, se  trabajó con una población de 271 alumnos 

matriculados en la carrera académica de medicina humana, durante el semestre 

académico de 2011-II, se utilizó el diseño no experimental, descriptivo transversal, 

cualitativo, los instrumentos utilizados fueron el inventario de inteligencia 

emocional Barón y el inventario para el estrés académico (SISCO), la 

investigación tuvo como conclusión que no existe relación entre ambas variables. 

Villacorta (2010) realizó una investigación sobre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, trabajaron con una muestra de 38 estudiantes, 

22 del género masculino y 16 del género femenino, se utilizó el inventario de 

Barón y se analizaron los records académicos de todos los estudiantes del ultimo 

nivel y ciclo de la FMH – UNAP, la metodología utilizada descriptiva-corelacional 

de tipo transeccional, los resultados mostraron,  que el 86.8% de los estudiantes 

tienen el nivel de inteligencia emocional adecuado y cuando al rendimiento 

académico tienen un puntaje de 14.99 lo que significa regular, en los 

componentes de la inteligencia emocional el 76%  de los  componentes de estado 

de ánimo en general y adaptabilidad tienen un nivel promedio de rendimiento 

académico, el 68% de los estudiantes tienen manejo de estrés e inteligencia 
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intrapersonal y el 65, 79% tienen inteligencia interpersonales, se concluyó que 

existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico, lo que indique que una adecuada inteligencia emocional, permiten al 

estudiantes tener buen rendimiento académico. 

Asimismo, Fernández y colaboradores (2010) analiza el perfil socio–emocional de 

una muestra de alumnos de Educación Secundaria a partir de la percepción de 

sus profesores, según las variables excepcionalidad y género. Los autores 

aportan evidencias sobre perfiles diferentes en relación a los alumnos de altas 

habilidades y habilidades intelectuales medias. Por ejemplo, los profesores 

percibieron que los alumnos de altas habilidades se encontraban mejor 

adaptados, con mayor estado de ánimo y presentaban habilidades 

interpersonales más desarrolladas. En cuanto al género, los profesores 

identificaron a los alumnos con un mejor manejo del estrés que las alumnas. 

Finalmente, cuando se consideró el efecto conjunto de las variables 

excepcionalidad y género, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas para las dimensiones adaptabilidad, estado de ánimo e inteligencia 

intrapersonal. 

También, Méndez (2013), realizó una investigación sobre “inteligencia emocional 

y estrés en los mandos medios del área administrativa de una institución bancaria 

Guatemalteca”, la muestra estaba conformada por 40 integrantes, de ambos 

sexos, con un nivel económico medio, adultos, con un licenciatura y maestría y 

trabajando 10 años en la institución bancaria, los instrumentos que se utilizaron 

fueron el inventario de Pensamiento Constructivo Global y la Escala de 

Apreciación del Estrés, concluye el autor que no existe relación de manera 

significativa entre ambas variables, mostrando que la mayoría de los evaluados 

poseen niveles de inteligencia alto y estrés bajo. 

Castillo y Rodríguez (2015) investigaron sobre la “Inteligencia Emocional y estrés 

en cadetes de los últimos años con régimen acuartelado de una institución de 

nivel superior”, la muestra fue de 200 cadetes, los instrumentos empleados fueron 

el EQ-I Baron Emotional Quptient Inventory (ICE-Ba-rom) y la escala de 

apreciación de estrés general, el diseño utilizado fue  no experimental, 

cuantitativo, correlacional y de corte transversal; los resultados obtenidos dieron a 
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conocer que no existe relación entre dichas variables, como conclusión se afirmó 

que  tener una adecuada inteligencia emocional no asegura que no se tenga 

estrés, ya que existen otras fuentes que pueden activarlo (Temas académicos, 

exámenes, enfermedades, factores de resiliencia, entre otros). 

Picaso, Lizano, Anduaga (2016)  averiguaron la relación del “Estrés Académico e 

Inteligencia Emocional en estudiantes de odontología de una universidad 

peruana”, se trabajó con una muestra de 82 alumnos de V ciclo de la universidad 

San Martin de Porres, el método utilizado fue un estudio observacional, 

descriptivo y transversal, el nivel de estrés se utilizó el inventario SISCO  y la 

inteligencia emocional mediante el instrumento TMMS-24, la relación de las 

variables se determinó mediante las pruebas Anova y Kruskall-Wallis, las 

conclusiones que llegaron fue que el 93.9% de los estudiantes señalaron que 

presentaron momentos de estrés durante la duración del semestre. El 71.9% han 

percibido de manera deficiente de las emociones, mientras que el 41.5% y el 

28.0% deben mejorar respecto a los síntomas asociados al estrés y las técnicas 

de afrontamiento, en conclusión, existe relación entre estrés académico e 

inteligencia emocional. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Es necesario dar una consistencia teórica al desarrollo de la presente 

investigación conceptualizando las variables estudiadas y sus respectivas 

dimensiones.  

1.3.1 Inteligencia Emocional 

El termino inteligencia emocional, fue publicado en el año 1990 en un artículo 

escrito por Peter Salovey y Jhon Mayer, autores quienes definían la inteligencia 

emocional como la capacidad de la persona para regular, controlar y gestionar 

sus propias emociones, sin la importancia considerada en ese entonces, quedo 

olvidada durante cinco años, tiempo en que el psicólogo y periodista Daniel 

Goleman puso en moda estas dos palabras al publicar su libro sobre inteligencia 

emocional (1995), donde detalla un nueva visión de la inteligencia humana, en 

contraparte del aspecto cognitivo; resalta la importancia del aspecto emocional 

para comprender la vida de las personas; el mismo autor afirma que existe 
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aspectos más interesantes que la inteligencia cognitiva a la hora de lograr un 

mayor bienestar en el trabajo, en lo personal, lo académico y social. Idea que fue 

bien acogida por el público por lo que en adelante sería un tema importante, 

tocada por muchos investigadores, la acogida del término se debió a tres factores: 

1. La sobrevaloración del tema cociente intelectual en el siglo XX, utilizada en su 

mayoría para la selección de personal, dejando de lado la inteligencia emocional 

para la contratación de un personal para cualquier puesto. 

2. La reacción de la sociedad ante las personas que tienen un alto nivel de 

coeficiente intelectual, pero sin habilidades emocionales y sociales, con la 

definición de lo emocional, las empresas, instituciones y otras entidades, 

empezaron a buscar personal con habilidades blandas. 

3. La exageración en dar importancia en el ámbito educativo a los test de 

coeficiente intelectual que no garantizan el éxito una vez introducido al mundo 

laboral, tampoco ayudan a adquirir el bienestar general. 

El interés de muchos autores sobre la variable estudiada, como Baron (1997), 

Cooper y Sawaf (1998), Shapiro (1997) y Goleman (1998) realizaron definiciones 

respecto a la inteligencia emocional elaborando herramientas para su medición, 

es aquí donde comenzó la recopilación de mucha información y difusión en 

diferentes medios de comunicación como prensa, libros, páginas web, etc. 

Por otro lado, (Goleman 1996), haciendo uso del término de inteligencia 

emocional, la acuñó por todo el mundo, definiéndola como la capacidad que 

posee el individuo para poder motivarse, para controlar sus impulsos, regular sus 

estados de ánimo, de evadir que la angustia interfiera con lo racional, lo cual 

conlleva a perseverar la realización de metas y proyectos a pesar de las posibles 

dificultades y frustraciones que se podrían dar en la consecución de logros. 

Se dice entonces que inteligencia emocional es la habilidad de captar, valorar y 

expresar las emociones adecuadamente, la habilidad para que los sentimientos 

ayuden al pensamiento (Mayer y Salovey 1997), sin duda alguna la inteligencia 
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emocional es parte importante en el proceso de crecimiento y desarrollo de todo 

ser humano. 

Por lo que respecta (Punset, 2004) define a la inteligencia como la capacidad y 

habilidad del individuo para resolver problemas, razonar con efectividad, 

flexibilizar y adoptar sus conductas hacia la consecución de objetivos, hace 

referencia a que la persona es capaz de adaptarse a las presiones y exigencias 

del medio, durante el transcurso de nuestra vida nos proponemos alcanzar 

determinadas metas u objetivos, cuando logramos dichos cometidos 

experimentamos sentimientos y emociones funcionales como alegría, felicidad, 

orgullo, entusiasmo, optimismo; si por el contrario no las alcanzamos 

experimentamos emociones como la tristeza, el pesimismo, angustia, entre otros. 

Asimismo  (Baron, 1997)  hace referencia a la inteligencia emocional como una 

serie de habilidades de tipo personal, emocional, social y habilidades no 

cognitivas que repercuten en la destreza de una persona para hacer frente a las 

demandas, exigencias y aprietos del medio, se trata de entenderse a uno mismo y 

a los demás, para lograr el éxito, bajo esta premisa se construye el inventario 

emocional de Baron (I-CE), el cual ha sido tomado en la siguiente investigación, 

consta de cinco dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, adaptabilidad, manejo 

de tensión y estado de ánimo general; para el propósito de la investigación se ha 

tomado en cuenta los componentes: intrapersonal, interpersonal y estado de 

ánimo general; los cuales se han considerado dentro de los objetivos específicos. 

1.3.2 Importancia de la inteligencia emocional 

Las emociones son parte fundamental de muestras vidas, a diario gestionamos 

emociones, convivimos con ellas, ya que constituyen respuestas automáticas del 

organismo ante cualquier evento, realidad y acontecimiento, durante mucho 

tiempo se ha tomado en cuenta que el coeficiente intelectual de la persona era un 

elemento clave para alcanzar el éxito y autorrealización, hoy se sabe que el 

cociente emocional es sin duda alguna uno de los factores más importantes que 

conllevan al éxito personal, pues ayuda a relacionarse de forma eficaz con los 

demás, sin embargo, la poca inteligencia emocional, haría que el individuo se 

manifieste de manera descontrolado, disfuncional, súbita; pudiendo desarrollar 
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serios problemas y trastornos psicológicos, adueñándose del raciocinio, 

impidiendo controlar el comportamiento según sus propios principios; en tal 

sentido la inteligencia emocional permite a la persona ser más equilibrada  y 

socialmente competentes en la interacción con los demás (Dubet, 2005). La razón 

de ser, de la inteligencia emocional, radica en la capacidad que tiene el individuo 

de resolver problemas de manera asertiva, hábil, sincera, fácil, franca y rápida 

(Úsuga, 2009). 

Para (Pérez, 2005) la inteligencia emocional implica la capacidad de identificar y 

diferenciar las propias emociones y de los demás, abarca los siguientes criterio 

Capacidad para gestionar, manejar y regular los estados emocionales y utilizarlas 

de forma adaptativa. 

Ayuda al éxito profesional, en la autorrealización personal del individuo. 

Se encarga de modular las emociones funcionales y disfuncionales, para el 

correcto funcionamiento de la persona. 

1.3.3 Modelos tradicionales de la inteligencia emocional 

Investigaciones realizadas por autores señalan diferentes modelos, entre ellos se 

menciona los siguientes. 

1.3.3.1 Modelo de inteligencia emocional según Goleman 

Goleman (1999), dice sobre la inteligencia emocional, que está compuesta de 

cinco habilidades que son básicas: Siendo las tres primeras habilidades 

individuales, las emociones dominadas por uno mismo y las restantes habilidades 

colectivas las que se establecen con las otras personas y con el colectivo, partir 

de esta clasificación se detalla el siguiente modelo de la inteligencia emocional. 

1. Autoconocimiento 

Es la habilidad que posee y utiliza el individuo, para reconocer sus propias 

emociones y sus consecuencias entorno a ellas, por ello es muy importante 

conocer nuestro estado de ánimo general y saber cómo influye en el 

comportamiento, cuáles son nuestras fortalezas y sus debilidades. El 
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autoconocimiento permite al individuo, expresar de manera libre sus propias 

opiniones, pensamientos, emociones y deseos, permitiéndole mantener su propio 

punto de vista, al margen de la opinión común que exista. Dentro del 

autoconocimiento se encuentran: La percepción mental, la autoevaluación 

específica y la seguridad de uno mismo. 

 

2. Autorregulación 

A cada instante gestionamos emociones los cuales deben ser reguladas frente a 

situación que podrían tomarse difíciles, alude a la capacidad para regular las 

propias emociones funcionales como disfuncionales. 

Comprende 5 aptitudes: autocontrol, escrupulosidad, confiabilidad, adaptabilidad 

e innovación. 

 

3. Motivación  

La motivación es el impulso que conlleva al logro de objetivos; por ello tener cierta 

dosis de iniciativa y optimismo ayuda a mantener a las personas motivadas, 

fijando la atención a las metas en lugar de las dificultades. 

La motivación comprende 4 aptitudes: optimismo, compromiso, iniciativa y afán 

por el triunfo. 

 

4. Empatía 

Es la capacidad de conectar con el otro, ser sensible a lo hora de percibir lo que 

sienten los demás, ponerse en los zapatos del otro, por ello es importante captar 

los mensajes verbales y no verbales del interlocutor.   

Goleman plantea cinco sub habilidades: Se trata de hacerlo con los demás, tales 

como entenderlos, reforzarlos, desenvolverse, disfrutar de la multiplicidad y 

percepción política. 

 

5. Habilidades colectivas 

Es la capacidad de conocer los sentimientos de los demás y de poder hacer algo 

para transformarlas, establecer relaciones interpersonales provechosas, incluyen 
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los intercambios sociales que son potencialmente satisfactorias y agradables, es 

la capacidad de dar y recibir afecto. 

Existen ocho sub aptitudes: Dominio, relación, manejo de luchas, liderazgo, 

impulsor de variabilidad. Construir nexos, contribución y ayuda, competencia de 

equipo. 

1.3.3.2 Modelo Emocional de Solovey y Mayer 

Salovey y Mayer (1997) detallan que en el ámbito académico los estudiantes 

afrontan a diario eventos en los que utilizan estrategias que tienen que ver con las 

habilidades emocionales para acomodarse a la escuela, al colegio, al instituto y la 

universidad. Se espera que los docentes hagan uso de la inteligencia emocional 

cuando trabaja, para poder controlar tanto sus propias emociones como la de sus 

estudiantes, por ello es fundamental la educación emocional en los docentes 

quienes cumplen una labor fundamental, en el desarrollo psicoemocional del 

estudiante y con ello prevenir cualquier situación de estrés que podría 

obstaculizar su equilibrio emocional. 

A través de este modelo se define la inteligencia emocional por medio de 4 

habilidades llamadas básicas, que vienen a ser: 

1. La percepción emocional 

Permite identificar y reconocer las propias emociones como el de los demás, 

implica decodificar detalladamente las señales emocionales de la persona a 

través del rostro, los movimientos del cuerpo y la voz, esta habilidad ayuda a 

identificar expresiones precisas e imprecisas, honestas y deshonestas. Un 

individuo inteligentemente emocional tiene la destreza para percibir situaciones 

incomodas en el otro, que podrían obstaculizar su correcta comprensión.  

 

2. La facilitación o asimilación emocional 

Se trata de tener en cuenta los sentimientos al momento de buscar soluciones a 

los problemas. Esta habilidad tiene que ver en cómo los sentimientos afectan al 

pensamiento y como nuestras emociones forman parte en la toma de decisiones, 

facilita al sistema cognitivo a tomar en cuenta lo más importante, frente a un 

problema o dificultad académica la buena inteligencia emocional saca a flote el 
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pensamiento creativo y la resolución del problema; entonces la asimilación 

emocional es la que genera, usa y siente las emociones, siendo necesarias para 

la comunicación horizontal de sentimientos y emociones. 

 

3. La comprensión emocional 

Es la habilidad para entender las emociones, permite identificar las emociones, 

darles una categoría y explicar las emociones. También permite conocer las 

causas que generan el estado de ánimo, consecuencias de las emociones. 

Permite conocer las combinaciones en los estados de ánimo, reconociendo las 

emociones llamadas secundarias. Por ejemplo, frente a la muerte de un ser 

querido, es normal que la persona experimente momentos de ansiedad, tristeza y 

desesperación. 

 

4. La regulación emocional  

Es parte de la inteligencia emocional, esta dimensión incluye la apertura a las 

emociones positivas o negativas y para buscar ya sea cómo beneficiarse o cómo 

rechazar si es que la emoción va a afectar.  Regular las propias emociones y las 

ajenas es parte de esta habilidad, a lo que se denomina emociones 

intrapersonales e interpersonales. Es un proceso consciente lo cual favorece al 

desarrollo cognitivo y emocional. Por ejemplo, de regulación emocional, ante la 

cercanía de la sustentación de tesis para la maestría, la ansiedad del estudiante 

empieza a incrementar, se percibe momentos de tensión, de irritación y de 

desmotivación, que pueden beneficiar o afectar a su rendimiento y estabilidad 

emocional. 

1.3.3.3 Modelo multifactorial de Barón 1997 

El siguiente modelo multifactorial de Barón sobre de inteligencia emocional, está 

compuesta por cinco componentes. 

A. Competencias intrapersonales 

1. Conocimientos emocionales de sí mismo. 

Muestra la capacidad que tienen las personas para reconocer, gestionar y regular 

sus propias emociones, el ser conscientes de las propias emociones y 
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sentimientos, reconocerlas y ponerles nombres a las sensaciones que 

experimentamos. 

Las puntuaciones altas indican que las personas saben cómo reflexionar frente a 

ellas. 

 

2. Seguridad 

Es la habilidad de las personas para poder expresar sus sentimientos, creencias, 

anhelos, deseos y pensamientos de manera asertividad y respetuosa, defienden 

sus propios derechos sin causar daño. Se trata por ejemplo de aceptar y expresar 

la alegría, la frustración, el enojo y el miedo, como también mostrar desacuerdos 

en una reunión, sin ser agresivos. No permitir que otros se beneficien de las 

circunstancias. 

Las altas puntuaciones demuestran ser personas seguras, asertivas y francas. 

 

3. Autoestima 

La autoestima hace alusión al aprecio y consideración que uno tiene de sí mismo 

de respetarse como una persona buena, implica la auto aceptación incondicional 

tal como uno es, tiene que ver con la seguridad y autoconfianza. 

Las altas puntuaciones definen a las personas positivas, que se sientan 

satisfechas consigo mismo. 

 

4. Autorrealización 

La autorrealización implica desarrollar las propias habilidades, capacidades y 

talentos del ser humano; es la satisfacción en el logro efectivo de las 

aspiraciones, de haber alcanzado y culminado una o más metas personales que 

forman parte del desarrollo y potencial humano, es un proceso dinámico de 

esfuerzo progresivo y autosatisfacción. 

 

Este componente tiene que ver con dar de lo mejor de uno mismo. 

Las puntuaciones altas indican a personas resilientes, capaces de desarrollar su 

potencial, tienen en cuenta sus aspiraciones y saben a dónde se dirigen, por lo 

que busca la felicidad. 
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5. Independencia 

Las personas con independencia tienen un elevado nivel de autonomía, confían 

en sí mismo al tomar una decisión, evitan apoyarse en otros para satisfacer sus 

necesidades emocionales, se sienten seguros de sí mismos de cumplir con las 

obligaciones propuestas, son autónomas e independientes a la hora de pensar y 

actuar, las personas rara vez se apoyan en los otros. 

 

B. Componentes interpersonales 

1. Relaciones interpersonales 

Es la habilidad de conectar con otro, de poder tener intercambios sociales 

positivos, provechosos, agradables, satisfactorios y significativos, existe el 

intercambio de entregar y recibir afecto y aprecio. 

Las personas con altas puntuaciones en este componente se sienten cómodas y 

tranquilas en los diferentes espacios sociales. 

 

2. Responsabilidad social 

Implica la responsabilidad que tiene la persona de saber cooperar y colaborar 

dentro de un grupo social, es el hecho de tener un grado de responsabilidad en 

las actividades otorgadas, aun cuando no reciban ningún beneficio personal, 

tienen una alta preocupación por el otro, hacia su sociedad; de modo consciente 

busca el bienestar colectivo, buscando el bien para el otro. 

Las puntuaciones altas en este componente categorizan a las personas con 

perfiles responsables y confiables. 

3. Empatía 

Corresponde a la capacidad que posee el individuo de percibir, comprender, lo 

que el otro puede sentir; es conectar emocionalmente, es captar la mayor 

cantidad de información de la otra persona por sus gestos, su tono de voz, su 

postura, las palabras, las intenciones. 

Las puntuaciones altas indican que son personas que cuidan y muestran interés y 

preocupación por los demás. 
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C. Componentes de la adaptabilidad 

1. Solucionar problemas 

Es la capacidad que tiene la persona para resolver los problemas, se puede 

actuar realizando una serie de pasos, tales como: formular el problema 

claramente, generar estrategias de solución, tomar una decisión para superar la 

dificultad y por tanto elegir el mejor curso de acción. 

Para ello es importante ser realista, consientes, disciplinados y metódicos para la 

próxima solución acertada de los problemas, es importante el factor de resiliencia, 

de superar dificultades. 

 

2. Prueba de la realidad 

El componente de prueba de realidad, se trata de buscar información objetiva, 

para reafirmar, sustentar y justificar los sentimientos, pensamientos y 

percepciones funcionales y disfuncionales, es la habilidad de no creer en hipótesis 

y probar la realidad, sin fantasear o soñar. 

 

3. Flexibilidad 

Se trata de adherirse con facilidad a las diversas circunstancias, adecuando sus 

propias emociones, pensamientos y comportamientos, las personas que se dan 

cuenta a tiempo que están equivocadas y cambian, muestran tolerancia a las 

distintas ideas y orientaciones. 

 

D. Componentes del manejo de tensión 

1. Tolerancia a la tensión 

Implica la disposición de sobrellevar y resistir situaciones difíciles y hasta 

contrarias, sin sentirse demasiado presionados o abrumados, afrontar de manera 

positiva la dificultad, enfrentar la tensión de manera ingeniosa e inteligente, con 

métodos adecuados para superar problemas específicos, manteniendo la calma y 

control en cada una de las actividades realizadas. Las personas con alta 

puntuaciones muestran ser personas calmadas y serenas a la hora de enfrentar 

emociones y situaciones fuertes. 
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2. Control de impulsos 

Es la capacidad de tener dominio y control de los impulsos, son personas capaces 

de resistir y controlar sus emociones disfuncionales de rabia, cólera, ira; y 

responder a ellas de manera serena. 

Las puntuaciones bajas en este componente muestran personas impacientes, 

impulsivas, con pérdida de autocontrol. 

E. Componentes del estado de ánimo 

1. Felicidad 

Es el estado de ánimo que supone la satisfacción de su propia vida, de disfrutar 

de sí mismo y de otros, son personas que experimentan sensaciones de agrado 

en la vida, mostrando alegría y entusiasmo. 

Las personas con puntuaciones bajas en este componente son personas poco 

entusiastas, desmotivadas, presentan síntomas típicos de la depresión, 

sentimientos de culpa e insatisfacción de la propia vida. 

 

2. Optimismo 

Este componente hace alusión a encontrar el lado positivo, beneficioso y atractivo 

de la existencia, las puntuaciones altas muestran personas positivas con 

predisposición a entender y analizar la realidad desde el aspecto más positivo. 

 

1.3.4 Pautas para ser emocionalmente inteligente 

Actualmente se menciona que un profesional eficiente es aquel con un alto grado 

de coeficiente emocional, sabe resolver los problemas de manera eficaz, hábil, 

fácil y rápida (Úsuga, 2009). 

Las pautas señaladas a continuación son claves para mejorar la inteligencia 

emocional en cualquier individuo, no es magia es inteligencia emocional. 

Expresa lo que piensa sin causar daño a las personas, ofreciendo una 

crítica favorable y acertada. 
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Razona sobre su propio punto de vista y ofrece alternativas de solución en 

la ejecución de sus objetivos. 

Exterioriza sus emociones funcionales y disfuncionales para aprender a 

canalizarlos. 

Practica la gratitud, en los diferentes espacios donde te desarrollas. 

Distribuye adecuadamente el tiempo, es ordenado y disciplinado. 

Practica el ejercicio físico, así como sesiones de yoga, pilates, biodanza y 

taichí. 

Hace estiramientos en sus tiempos libres, practique pausas activas. 

Sabe trabajar en equipo. 

Disfruta de la buena compañía de los amigos. 

Se centra en lo que hace bien, en las cualidades y fortalezas. 

Se rodea de personas positivas. 

Además, las personas con buena inteligencia emocional son aquellas que 

disfrutan de las actividades que realizan a diario, brindan confianza a sus amigos, 

practican la gratitud, tienen la capacidad de escuchar y manifiestan sus opiniones 

asertivamente, por lo que se deduce que una persona emocionalmente 

inteligentemente es una persona feliz. 

1.3.5 Estrés 

Canon en 1991 fue el que definió al estrés por primera vez, como un estímulo 

ante el cual el sujeto respondía de forma específica, a diferencia de Selye quien 

dijo que viene a ser una de las experiencias de la vida más conocidas. 

Desde un punto de vista psicológico el estrés alude a la respuesta automática a la 

demanda que se encuentra en el ambiente, respuesta nada específica del 

organismo ante muchos de estímulos. Se trata de un proceso de adaptación, es 

necesario para que la persona subsista; como el agente generador de las 

emociones, por ello se clasifican en dos tipos estrés negativo y estrés positivo, 
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esta clasificación de acuerdo a los afectos generados en la persona (Shemueli, 

Rondan, Lozano y Huaraya, 2012) 

El estrés resulta de la interacción entre el sujeto y el ambiente, en la que el 

individuo percibe en qué medida las exigencias ambientales resultan ser un riesgo 

para su bienestar, si exceden sus recursos para enfrentarse a ellas (Lazarus y 

Folkman, 1984).  Por ejemplo, cuando los individuos imaginan cómo sobre un 

hecho causante de estrés, asocian a lo negativo, es decir, se piensa en algo que 

ocasiona daño, pérdida de algún ser querido, dejar el trabajo, enfermedad, en una 

experiencia negativa, tener más responsabilidades, un examen, una sustentación, 

una exposición puede llegar a producir un grado de estrés que cuando un 

individuo pierde una larga relación de contenido sentimental (Olga y Terry, 1997). 

Fontana (1992), menciona que el estrés es “una exigencia a las capacidades de 

adaptación de la mente y cuerpo”. Estas capacidades hacen posible que la 

persona controle las presiones y situaciones difíciles, por tanto, el estrés es puede 

ser conveniente o lo contrario. 

Rice (2000), dice que cualquier medio que modifique la armonía y afecte en las 

clases pueden ocasionar estrés, muchos estudiantes sienten mayor estrés 

cuando avanzan en los estudios, en los que enfrentan pruebas con frecuencia, 

referencias sociales e incluso fracasos. La presión que sienten los estudiantes por 

salir bien en las notas puede provocarle un arrebato, el cual conlleva al estrés. 

1.3.5.1 Causa del estrés 

Las causas del estrés son múltiples, cualquier situación que la persona observe 

como una exigencia o una amenaza o que exija una modificación inmediata, es 

productora de estrés. 

(Naranjo, 2009) la existencia de dos fuentes fundamentales del estrés, la primera 

proviene de circunstancias exteriores como del ambiente, de la familia, del 

estudio, entre otras; todos los factores relacionados con la sobrecarga laboral 

están íntimamente relacionado con el cansancio mental; el segundo, se encuentra 

el estrés que es producido por la misma persona, tales como la autoconciencia, el 

autocontrol y la autoeficacia, suponen ser un factor de protección contra el estrés. 
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Holahan y Moss (1986), menciona que la autoestima, el dominio y la buena 

disposición son rasgos de la personalidad que desempeñan un rol importante 

frente a hechos estresantes 

Maslach (1982), señala que las mujeres, más que los hombres experimentan un 

elevado nivel de estrés y mayor cansancio emocional, puesto que las mujeres son 

más emocionales y sus roles les hacen más propensas a sufrir cualquier 

desequilibrio psicológico. 

(Bensabat, 1987) señala que los factores de estrés son desconocidos, tomados 

de menos, inconscientes y descubiertos que sólo luego de un análisis o reflexión 

pueden ser conocidos, los traumas y daños psicoafectivos son también causas 

del estrés 

Friedman y Rosenman (citados por Melgosa 1995 y Bensabat, 1987) establecen 

la diferencia entre dos tipos de personalidades, que denominaron el tipo A y el 

tipo B; posteriormente se ha desarrollado un tipo C, esta simplificación resulta útil 

para la clasificación. 

 

Las personas con personalidad tipo A son extrovertidas, sus reacciones son 

desproporcionadas por lo que a menor contrariedad se traduce en molestia, 

impaciencia, tienen el rostro tenso, se sienten insatisfechas con su rol, se quejan 

muchas veces, la conversación es atropellada y gritan, presentan respuestas 

breves, son apurados, a quien habla interrumpe muchas veces. viven bajo 

presión, son personas impulsivas, para compitiendo con todos hasta con ellos 

mismos; son perfeccionistas, están todo el tiempo preocupados por la hora. Estas 

personas se enfrascan en sus trabajos, sacrifican muchas veces su familia, su 

estado de descanso; las personas de este tipo están predispuestos a desarrollar 

patologías cardiovasculares, infartos, hemorragia cerebral, ulceras gástricas, se 

debe a fuentes de frustración y nerviosismo. 

Los sujetos con personalidad tipo B o llamado también intermedio, se trata de la 

persona que se conduce de forma correcta y natural ante el estrés, responden 

con calma, con criterio y con un buen manejo de la situación. Se destaca por el 

optimismo, presentan calma, tranquilidad, relajo, la persona está satisfecha, por 
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eso sonríe, su conversación es pausada, en tono uniforme, con gestos 

moderados, escucha con atención y responde adecuadamente. 

Las personas con el tipo de personalidad C, corresponden a las personas 

introvertidas, interiorizan frente al estrés. En apariencia son conformistas y 

tranquilas, pero se trata de personas que sufren en silencio; están predispuestas 

a desarrollar el estrés, bulimia nerviosa, reumas, infecciones, alergias y presentan 

disminución en el sistema inmunológico. 

1.3.5.2 Fases del estrés 

El ser humano tiene la capacidad de descubrir lo que le ocasiona estrés. Desde el 

comienzo hasta el final, pasando por tres etapas: alarma, resistencia y 

agotamiento (Melgosa, 1995). 

a. La fase de alarma 

Hay una señal de advertencia frente a un estresor. No se hacen esperar las 

reacciones fisiológicas como advertencia, una vez percibida la situación; frente a 

una exageración en el trabajo, estudio, responsabilidades, sin embargo, se puede 

afrontar esta fase, impidiendo que el estrés se produzca. (Chorousos y Gold, 

1992). Cuando el estrés supera a la capacidad de respuesta de la persona, ésta 

toma consciencia de la existencia del estrés, que le pone en alerta. (Neidhart, 

Weinstein, Conry, 1989) 

b. Fase de resistencia 

Se da cuando el estrés se prolonga; la persona intenta a pesar del intento a veces 

se da por vencido y como consecuencia de esto se frustra y le causa sufrimiento, 

se da cuenta de que no puede, disminuye su esfuerzo, no encuentra la forma de 

salir adelante y se convierte en un callejón sin salida, si esto viene acompañado 

por la ansiedad conduce a un fracaso mayor. (Neidhart, et al 1989). 

c. Fase de agotamiento 

Es la fase que da término al estrés, están presentes el cansancio, la ansiedad y 

depresión, las cuales pueden presentarse por separado o al mismo tiempo. Ni el 

sueño puede reparar el cansancio. Los nervios son buenas compañías, al igual 
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que la irritabilidad, tensión e ira. (Chrousos y Gold, 1992). Muchas de las 

personas tienen un límite tolerable y el autocontrol permite manejar de la mejor 

(Neidhart, et al 1989). 

1.3.5.3 Fisiología del estrés 

(Neidhart, et al 1989) Explica que el cerebro manda un mensaje a la glándula 

pituitaria lo que hace que produzca adrenalina. Poniendo al organismo en 

situación de alerta con el pulso rápido, presencia de sudoración, agitación 

cardiaca, brazos y músculos en tensión, dientes apretados, incapacidad para 

permanecer quieto. 

Melgosa (1995), menciona que las señales de alarma que se dirigen al cerebro, 

son mandadas al hipotálamo, transmitiendo los mensajes al organismo por el 

canal nervioso y por vía sanguínea. La hipófisis segrega la hormona llamada 

corticotropina, llamada hormona del estrés, del mismo modo otras hormonas son 

segregadas por la hipófisis tales como Otras hormonas segregadas por la 

hipófisis tiene que ver son los testículos, los ovarios y la glándula tiroides, 

ocasionando efectos sobre el organismo. 

1.3.5.4 Categorización del estrés 

La categorización del estrés son las siguientes: 

Área cognitiva, la persona presenta dificultad para concentrarse en una tarea y 

tiene muchas pérdidas de atención, no retiene bien la memoria, tanto la de corto y 

largo plazo, cuando aparecen los problemas no es capaz de solucionarlo y 

cuando lo hace se equivoca demasiado cometiendo muchos errores en ejercicios 

bastante simples. 

Área emotiva, experimenta dificultad para mantenerse relajada emotivamente, hay 

sospecha de enfermedades como la hipocondría, aparecen la falta de paciencia, 

la prepotencia y escasa sensibilidad humana, carencia de principios morales y no 

hay control sobre uno mismo, hay una baja autoestima acompañada del 

sentimiento de impotencia y de inferioridad. 
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Área conductual, aparece la dificultad para hablar frente al público, puede 

acompañarse de disfemia, la persona experimenta falta de entusiasmo por lo que 

más le gusta, aparece el desánimo en el trabajo o el abandono en el ámbito 

académico; aumenta el consumo de bebidas alcohólicas, cigarros, café y drogas, 

dificultad en el sueño, cuando hay mucha tensión el grado de afectación se puede 

observar en las personas, principalmente en lo que respecta a su actividad 

cognitiva ,no puede concentrarse, le falla la memoria.  

En cuanto a la depresión, se puede decir si no se controla, que es una 

consecuencia del estrés. Cuando supera la fase llamada de alarma y por mucho 

tiempo se ha ubicado en la resistencia, como consecuencia llega la fase de 

agotamiento. Que precede a lo que se llama depresión.  (Bensabat, 1987).  

1.3.5.5 Prevención del estrés 

Para afrontar de manera exitosa, ambos autores tanto Lazarus y Folkman (1986) 

recomiendan que las personas evalúan lo que ocasiona el estrés de tres formas 

distintas. La primera opción, es considerar al evento como algo que no se puede 

solucionar, lo que hace que el individuo se lamente del pasado. Por otra parte, 

mira el futuro con desgana, poniéndose ansioso por la incertidumbre que 

experimenta. Si la persona acoge una situación estresante sin miedo, buscará 

posibles alternativas que le ayuden a solucionar. 

Bensabat (1987), Melgosa (1995) y Neidhardt et al. (1989) mencionan que se 

puede prevenir el estrés realizando diversas actividades: 

Empezar a practicar ejercicio físico, el reposo necesario para recuperar la 

energía. Regula el buen funcionamiento del corazón; mejora el tema de la 

circulación de la sangre; baja el colesterol; aumentan las endorfinas, que 

permiten el hecho de estar contentos. 

Disfrutar de un bello paisaje es una experiencia que ayuda a la persona a 

obtener tranquilidad y favorece a su salud.  

Utilizar bien el tiempo libre ayuda también a prevenir el estrés, evitando los 

excesos, el tiempo libre ayuda a fortalecer las relaciones intrafamiliares, 

sociales. 
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Planificar también previene el estrés.  Identificando lo que es importante 

para la persona, tomando en cuenta las prioridades. También, organizar el 

tiempo libre de la mejor manera, planificar una serie de actividades que 

permitan cumplir con estas sin presión alguna. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la universidad Cesar Vallejo-

filial Ayacucho -2018? 

1.4.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre el componente intrapersonal y estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la universidad Cesar Vallejo-

filial Ayacucho -2018? 

¿Cuál es la relación entre el componente interpersonal y estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la universidad Cesar Vallejo-

filial Ayacucho -2018? 

¿Cuál es la relación entre el estado de ánimo general a y estrés en estudiantes de 

psicología educativa en la escuela de posgrado de la universidad Cesar Vallejo-

filial Ayacucho -2018? 

1.5 Justificación del estudio 

La presente investigación es en razón de haber observado que la óptima 

inteligencia emocional del individuo, es uno de los componentes cruciales para 

alcanzar el éxito, por lo que, una baja inteligencia emocional podría afectar en la 

autorrealización personal, social y emocional del estudiante. Por ello la educación 

emocional es parte fundamental  en el desarrollo del individuo.  

Los resultados de esta investigación proporcionar informaciones útiles a los 

responsables de la universidad, para el desarrollo de programas, sesiones y 
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talleres orientadas a fortalecer la inteligencia emocional del estudiante y con 

prevenir el estrés. 

Asimismo se pretende que la investigación sea utilizada como guía o referencia 

para otras investigaciones que aporten al estudio de la inteligencia emocional y 

estrés. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Ha: La inteligencia emocional se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

Ho: La inteligencia emocional no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

1.6.2 Hipótesis Específicos 

Ha: El componente intrapersonal se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

Ho: El componente intrapersonal no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

Ha: El componente interpersonal se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

Ho: El componente interpersonal no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del pos grado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 
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Ha: El estado de ánimo general se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

Ho: El estado de ánimo general no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

1.7.2 Objetivo Especifico 

Determinar la relación entre el componente intrapersonal y estrés en estudiantes 

de psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

Determinar la relación entre el componente interpersonal y estrés en estudiantes 

de psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

Determinar la relación entre el estado de ánimo general y estrés en estudiantes 

de psicología educativa en la escuela del pos grado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 



 
 

2 MÉTODO 
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2.1 Diseño de investigación 

Tipo de investigación: Aplicada, busca solucionar un problema de la sociedad 

(Hernández, 2014) 

Diseño de investigación: No experimental, se realizó la investigación sin la 

manipulación deliberada de las variables, se recogen los datos y se presentan en 

su ambiente natural, para luego ser analizados (Hernández, 2014). 

Nivel de investigación: Descriptiva- Correlacional, porque se busca la correlación 

entre ambas variables (Hernández, 2014). 

2.2 Variables operacionales 

A continuación, se presenta la tabla, con las operacionalización de las variables 

estudiadas. 

A. Inteligencia emocional 

Definición 

operacional 

Dimensiones Sub-

dimensiones 

Ítems 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

 

Inteligencia emocional 

 

 

 

 

Componente 

intrapersonal 

Comprensión 

emocional de sí 

mismo. 

7,22,12,6,37,9,24,2

1,19,25,67,40,36,32

,35,82,52,56,51,48,

85,81,88,95,41,69,5

0,92,79,69,52,96,70

,66,92,63,100,107,1

10,111,114,116,121

,126,125,129 

 

 

Asertividad 

Independencia 

Autoconcepto 

Autorrealización 

Componente 

interpersonal 

Empatía 18,10,16,44,23,30,5

5,31,46,63,39,61,72

,55,71,98,62,76,69,

84,90,98,99,104,11

Relaciones 

interpersonales 
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Responsabilidad 

social 

3,119,124,128 

Estado de ánimo 

general 

Felicidad  2,11,17,19,33,26,47

,54,62,80,77,91,106

,109,105,120,123,1

32 

Optimismo 

 

B. ESTRÉS 

Definición 

operacional 

Dimensiones Definición  Ítems  

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

 

Estrés  

Salud 

 

Esta dimensión 
evalúa si la salud 
se ve afectada ante 
factores de 
demanda y 
exigencias del 
medio, en el que 
está expuesta la 
persona. 
 

 
15,30,32,34,

36,29,31,33,

35,37. 

Relaciones humanas 

 

Esta dimensión 

evalúa si las 

relaciones 

interpersonales 

establecidas entre 

individuos o grupos 

se ve afectada. 

 
3,6,7,9,10,11

,12,13,14,15,

16,17,18,19,

20,21,22,23,

24,25,26,27,

28. 

Estilo de vida 

 

Esta área evalúa 
costumbres y 
comportamientos 
de la persona, en 
relación a su 
tiempo libre, su 
alimentación, los 
hábitos higiénicos, 
el deporte, entre 
otros, si frente a 
situaciones de 
estrés se ve 

 
 
4,5,8,16,25,2
6,42,43,47,4
8,49. 
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afectada. 
 

Asuntos laborales y 

económicos  

Esta área evalúa si 

las dificultades 

laborales y 

económicas de la 

persona, salen y 

escapan de control. 

1,2,38,39,40,

41,44,45,46,

51,52. 

 

2.3 Población y muestra 

Población: Conjunto de elementos definidos por algunas características, propias 

al interés del investigador (Hernández, 2014). 

La población está constituida  por 46 de estudiantes de la maestría en psicología 

educativa del tercer trimestre de la universidad Cesar Vallejo-filial Ayacucho. 

Muestra: Es una parte representativa de la población, es el sub conjunto de la 

población (Hernández, 2014). 

La muestra ha sido un total de 32 estudiantes de maestría en psicología educativa 

de la universidad Cesar Vallejo-filial Ayacucho. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección 

Los instrumentos que han sido tomados en cuenta son las siguientes: 

 A. inventario de cociente emocional de Baron (I-CE) 

Nombre original : EQ. I Barón Emotional Quotient Inventory 

Autor   : Rubén Baron (1997) en Toronto-Canadá  

Ítems    : 133 ítems respuestas tipo Likert.  

Procedencia   : Toronto Canadá 

Adaptación peruana: Zoila Abanto, Leonardo 
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       Higueras y Jorge Cueto (2000) 

      Nelly Ugarriza Chávez (2001) 

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 30-40 minutos 

Aplicación: 16 años en adelante. 

Significación: Evalúa las aptitudes emocionales de la personalidad como 

determinantes de la personalidad para alcanzar el éxito y para mantener una 

salud emocional positiva. Distribuida en 5 factores componentes, 15 sub 

componentes. 

Tipificación: Baremos peruanos. 

El instrumento ha sido adaptado en el Perú por Nelly Ugarriza en el 2001, los 

estudios de confiabilidad ejecutados en la muestra peruana se han centrado en la 

consistencia interna y la confiabilidad del retest, el coeficiente del alfa de 

Cronbach es alto 0.93, asimismo la validez del contenido indica una buena 

relación teórica, que coinciden con cada ítem y sus respectivas escalas. 

El inventario de cociente emocional de Barón, está constituida por cinco 

componentes y 15 sub escalas del cociente emocional, tiene 133 ítems cortos, 

tipo escala Likert, con calificación en cada ítem del 1 al 5 (1=rara vez o nunca, 

2=pocas veces, 3=algunas veces, 4=muchas veces, 5=muy frecuentemente o 

siempre), donde la persona marca según su grado de pensar, sentir y actuar. Los 

resultados altos por encima de los 100 en el cociente emocional, señalan a 

personas emocionalmente inteligentes, mientras que los bajos índices indican una 

necesidad inmediata de mejorar las habilidades emocionales. 

B. Escala general de Apreciación del Estrés 

Título  : Escala de apreciación del estrés 

Autores: J.L Fernández Seara y M. Mielgo Robles (1996) 

Duración: 20-30 minutos 

Aplicación: adultos, desde 18 a 85 años 
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Administración: Individual y colectiva 

Significación: Se evalúa a partir de las situaciones que potencialmente generan 

estrés, la incidencia y la intensidad con que afectan en la vida de cada persona. 

La escala general de apreciación del estrés, tiene como objetivo principal ver la 

incidencia de los distintos acontecimientos estresantes que han tenido lugar a lo 

largo del ciclo vital de cada individuo, la escala consta de 53 ítems distribuidos en 

4 grandes áreas: Salud, relaciones humanas, estilos de vida y asuntos laborales y 

económicos.  

La calificación consta en tres partes: Presencia(SI) o ausencia (NO) del 

acontecimiento estresante de la vida del individuo; marcan la intensidad de 

(0,1,2,3) según las situaciones experimentadas por el estrés y vigencia del 

acontecimiento; por ultimo marcara la “A” si el estrés le sigue afectando y “P”, si le 

ha dejado de afectar. 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de datos estadísticos se utilizó el software estadístico IBM SPSS 

versión IBM statistics 21, aplicada a las ciencias sociales, una vez ingresada los 

datos al software estadístico se procedió a su análisis respectivo para obtener las 

estadísticas descriptivas e inferenciales. 

Para determinar el tipo de prueba estadística a utilizar, se aplicó la prueba de 

normalidad de kolmogorov-Smimov y Shapiro Willk, para determinar la correlación 

de las variables, las escalas de medición tanto para la variable de asociación y 

supervisión, tienen la misma cantidad de escalas y son de tipo ordinal, por tanto, 

el procedimiento estadístico le corresponde el estadístico del Tau-b de Kendall.  

2.6 Aspectos éticos 

Para la obtención de datos se utilizó un documento de consentimiento informado, 

en el que se mencionaron los objetivos de investigación, el procedimiento del 

cuestionario y su aceptación libre para su ejecución. 
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La investigación tiene como principio la beneficencia, debido a que en todo 

momento se actuó para beneficio de los estudiantes de la universidad, con el 

objetivo conocer la relación que existe inteligencia emocional y estrés en 

estudiantes del tercer trimestre de la universidad Cesar vallejo-Filial Ayacucho. 

Asimismo, el estudio consideró la confidencialidad de los encuestados, en su 

cabalidad y los resultados obtenidos fueron usados únicamente con fines 

académicos.



 
 

3. RESULTADOS 
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Tabla 01: 

Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
,222 32 ,000 ,806 32 ,000 

ESTRÉS EN 

ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

,364 32 ,000 ,709 32 ,000 

Componente 

intrapersonal 
,287 32 ,000 ,797 32 ,000 

Componente 

interpersonal 
,352 32 ,000 ,718 32 ,000 

Estado de ánimo ,301 32 ,000 ,789 32 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk en 32 muestras para la variable 

inteligencia emocional tiene 133 ítems, para la variable estrés en estudiantes de 

psicología educativa cuenta con 53 ítems. En las dimensiones del componente 

intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo,  arrojó los significados 

bilaterales menores a 0,05; esto determina la utilización de una prueba no 

paramétrica en investigaciones correlaciónales por tanto,  en la instrumentación 

y en la recategorización los datos son numéricos con escalas de tipo ordinal, en 

la misma cantidad. 

Decisión: las escalas de medición tanto para la variable de asociación y 

supervisión tienen la misma cantidad de escalas y son de tipo ordinal, por 

tanto, el procedimiento estadístico le corresponde al estadístico del tau-b de 

Kendall. 
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Tabla 02: 

Inteligencia emocional y estrés en estudiantes de psicología educativa de la 

escuela de posgrado de la universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA tabulación cruzada 

  

ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

Total Leve Moderado Alto 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Bajo Recuento 4 7 0 11 

% del total 12,5% 21,9% 0,0% 34,4% 

Medio Recuento 0 2 11 13 

% del total 0,0% 6,3% 34,4% 40,6% 

Alto Recuento 0 0 8 8 

% del total 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Total Recuento 4 9 19 32 

% del total 12,5% 28,1% 59,4% 100,0% 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los 32 estudiantes evaluados, los mismos que representan al 100%, 

respecto a las variables Inteligencia emocional y estrés, se observa que el 40.6% 

(13) estudiantes presentan una inteligencia emocional en escala medio, asimismo 

el 59.4% (19) estudiantes presentaron un nivel alto de estrés. Es decir, el 

34.4%(11) de los estudiantes poseen una inteligencia emocional media y 

presentan un nivel alto de estrés. 

  

Se puede colegir que, los estudiantes presentan ciertas alteraciones en sus 

habilidades personales, emocionales y sociales, lo cual les impide adaptarse y 

enfrentarse de manera adecuada a las demandas, presiones y exigencias del 

medio, interfiriendo en los objetivos propuestos para alcanzar el éxito. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

Ho: La inteligencia emocional no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

Ha: La inteligencia emocional se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

Regla general: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se 

acepta hipótesis alterna. 

Correlaciones 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Tau_b de 

Kendall 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,757

**
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 32 32 

ESTRÉS EN 

ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
,757

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Nivel de significancia α=0,05.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla de correlaciones para la comprobar la hipótesis general, nos permite 

observar que el valor del tau_b de Kendall es = 0,757, significa que existe 

correlación buena. 

El valor teórico rechaza la hipótesis nula Ho, en la tabla de correlaciones el 

significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia (α: 

0,05); Por tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
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Conclusión estadística: La inteligencia emocional se relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología educativa de la escuela de posgrado en la Universidad 

Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

El coeficiente de correlación es de 0,757, por lo tanto, existe buena correlación 

entre inteligencia emocional y estrés (Kendall: 0, 757; p < 0,05). 

 

Tabla 03 

El Componente intrapersonal y estrés en estudiantes de psicología educativa en 

la escuela de posgrado de la universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

COMPONENTE INTRAPERSONAL Y  ESTRES EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Tabulación Cruzada 

  

ESTRES EN ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Total Leve Moderado Alto 

COMPONENTE 
INTRAPERSONAL 

Bajo Recuento 4 4 0 8 

% del total 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 

Medio Recuento 0 5 13 18 

% del total 0.0% 15.6% 40.6% 56.3% 

Alto Recuento 0 0 6 6 

% del total 0.0% 0.0% 18.8% 18.8% 

Total Recuento 4 9 19 32 

% del total 12.5% 28.1% 59.4% 100.0% 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 03, del total de los estudiantes evaluados, respecto al componente 

intrapersonal y el nivel de estrés que presentaban durante el último trimestre de 

estudios; se observa que el 56.3% (18) estudiantes presentan un componente 

intrapersonal en escala medio, asimismo el 59.4% (19) estudiantes presentan un 

nivel alto de estrés. Es decir, el 40.6%(13) de los estudiantes poseen una 

inteligencia intrapersonal media y presentan un nivel alto de estrés. 

Podemos deducir que los estudiantes presentan dificultades para reconocer, 

gestionar y regular sus propias emociones, pensamientos y sentimientos, lo cual 

impide enfrentarse de manera resiliente a los diferentes cambios que atraviesa, 



37 
 

por tanto presentan insatisfacción en el logro efectivo de las aspiraciones para 

alcanzar y culminar sus metas personales.   

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

Ha: El componente intrapersonal se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El componente intrapersonal no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se acepta 

hipótesis alterna. 

Correlaciones 

  

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Componente 
intrapersonal 

tau_b de 
Kendall 

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,693

**
 

Sig. (bilateral)   .000 

N 32 32 

Componente 
intrapersonal 

Coeficiente de 
correlación ,693

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Nivel de significancia α=0,05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla de correlaciones nos permite observar que el valor del tau_b de Kendall 

es  = 0,693, lo que significa que existe correlación buena. 
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El valor teórico rechaza la hipótesis nula, Ho, en la tabla de correlaciones el 

significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia (α: 

0,05); Por tanto, se acepta la hipótesis alterna:  

 

Conclusión estadística: El componente intrapersonal se relaciona con el estrés 

en estudiantes de psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial 

Ayacucho, 2018. 

El coeficiente de correlación es 0,693, por lo tanto, existe buena correlación entre 

el componente intrapersonal y estrés (Kendall: 0, 693; p < 0,05). 

 

Tabla 04 

El componente interpersonal y estrés en estudiantes de psicología educativa en la 

escuela de posgrado de la universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

COMPONETE INTERPERSONAL Y ESTRES EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 Tabulación Cruzada 

  

ESTRES EN ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Total Leve Moderado Alto 

COMPONENTE 
INTERPERSONAL 

Bajo Recuento 4 9 5 18 

% del total 12.5% 28.1% 15.6% 56.3% 

Medio Recuento 0 0 12 12 

% del total 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 

Alto Recuento 0 0 2 2 

% del total 0.0% 0.0% 6.3% 6.3% 

Total Recuento 4 9 19 32 

% del total 12.5% 28.1% 59.4% 100.0% 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 04 del total de los estudiantes evaluados, respecto al componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional y el nivel de estrés que presentaban 

durante el último trimestre de estudios; de esta totalidad se observa que el 56.3% 

(18) estudiantes presentan un componente interpersonal en escala bajo de la 

inteligencia emocional, asimismo el 59.4% (19) estudiantes presentan un nivel alto 
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de estrés. Es decir, el 37.5%(12) de los estudiantes poseen una inteligencia 

interpersonal media y presentan un nivel alto de estrés. 

Podemos colegir que los estudiantes presentan cierta incapacidad para establecer 

y mantener relaciones interpersonales satisfactorias, provechosas y agradables, 

muestran deficiencia para dar y recibir aprecio y afecto, por lo que reaccionan de 

manera desproporcionada ante responsabilidades compartidas o trabajos en 

equipo, mostrando poco interés y preocupación por los demás. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

Ha: El componente interpersonal se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El componente interpersonal no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se acepta 

la hipótesis alterna. 

Correlaciones 

  

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Componente 
interpersonal 

tau_b de 
Kendall 

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,651

**
 

Sig. (bilateral)   .000 

N 32 32 

Componente 
interpersonal 

Coeficiente de 
correlación ,651

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Nivel de significancia α=0,05 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla de correlaciones, nos permite observar que el valor del tau_b de Kendall 

es = 0,651, lo que significa que existe correlación buena. 

El valor teórico rechaza la hipótesis nula, Ho, en la tabla de correlaciones el 

significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia (α: 

0,05); entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna:  

Conclusión estadística: El componente interpersonal de la inteligencia 

emocional se relaciona con el estrés en estudiantes de psicología educativa de la 

Universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

El coeficiente de correlación es 0,651, por lo tanto, existe buena correlación entre 

el componente interpersonal de la inteligencia emocional y estrés (Kendall: 0, 651; 

p < 0,05). 

 

TABLA 5 

Estado de ánimo general y estrés en estudiantes de psicología educativa en la 

escuela de posgrado de la universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

ESTADO DE ÁNIMO Y ESTRES EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 Tabulación Cruzada 

  

ESTRES EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Total Leve Moderado Alto 

Estado de 
ánimo 
general 

Bajo Recuento 4 2 0 6 

% del total 12.5% 6.3% 0.0% 18.8% 

Medio Recuento 0 7 12 19 

% del total 0.0% 21.9% 37.5% 59.4% 

Alto Recuento 0 0 7 7 

% del total 0.0% 0.0% 21.9% 21.9% 

Total Recuento 4 9 19 32 

% del total 12.5% 28.1% 59.4% 100.0% 

Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 05 del total de los estudiantes avaluados, respecto al estado de ánimo 

general y el nivel de estrés que presentaban durante el último trimestre de 
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estudios; de esta totalidad se observa que el 59.4% (19) estudiantes presentan 

estado de ánimo general en escala medio, asimismo el 59.4% (19) estudiantes 

presentan un nivel alto de estrés. Es decir, el 37.5%(12) de los estudiantes 

poseen un estado de ánimo general medio y presentan un nivel alto de estrés. 

Podemos deducir que los estudiantes tienden a preocuparse por su futuro, 

presentando síntomas típicos como falta de energía, insatisfacción por la propia 

vida, falta de motivación y concentración, por lo que muestran poca predisposición 

a entender y analizar la realidad desde el lado más positivo. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

Ha: El estado de ánimo general se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa en la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El estado de ánimo general no se relaciona con el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del pos grado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018. 

 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se acepta 

hipótesis alterna. 

CORRELACIONES 

  

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Estado de 
ánimo 

tau_b de 
Kendall 

ESTRES EN 
ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,668

**
 

Sig. (bilateral)   .000 

N 32 32 

ESTADO DE ÁNIMO Coeficiente de 
correlación ,668

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Nivel de significancia α=0,05 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla de correlaciones, nos permite observar que el valor del tau_b de Kendall 

= 0,668, lo que significa que existe correlación buena. 

El valor teórico rechaza la hipótesis nula, Ho, en la tabla de correlaciones el 

significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia (α: 

0,05); entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna:  

 

Conclusión estadística: El estado de ánimo general se relaciona con el estrés 

en estudiantes de psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial 

Ayacucho, 2018. 

El coeficiente de correlación es 0,668, por lo tanto, existe buena correlación entre 

el componente interpersonal y estrés (Kendall: 0, 668; p < 0,05).



 
 

4. DISCUSIÓN 
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Los resultados de la investigación comprueban las hipótesis propuestas, se afirma 

que existe relación entre la inteligencia emocional y estrés en estudiantes de 

psicología educativa. 

La discusión de los resultados se ha organizado de acuerdo a los objetivos de la 

investigación  

Se ha realizado la interpretación de los resultados y se ha analizado la 

repercusión a la luz de los antecedentes y marcos teóricos referenciales que 

sustentan la variable de estudio. 

 

TABLA 2: Existe relación entre la inteligencia emocional y estrés en los 

estudiantes de psicología educativa, estos resultados tienen semejanza con la 

investigación realizada Picaso, Lizano y Anduaga (2016) quienes encontraron 

relación respecto al estrés académico e inteligencia emocional en estudiantes de 

Odontología de una universidad peruana, llegando a la conclusión que el 41.5% y 

el 28.0% deben mejorar respecto a los síntomas asociados al estrés y las técnicas 

de afrontamiento. Se puede observar en la presente investigación que existe 

correlación buena entre las variables estudiadas, es decir, el 34.4%(11) de los 

estudiantes poseen una inteligencia emocional media y presentan un nivel alto de 

estrés. una adecuada inteligencia emocional ayudará al estudiante a tener mayor 

control y dominio de sus emociones, por lo que las actividades y tareas 

pendientes lo hará de forma serena y responsable. 

 

TABLA 3: Existe relación entre el componente intrapersonal y el estrés en los 

estudiantes de psicología educativa. Hay coincidencia en cuanto al resultado con 

la investigación realizada por Villacorta (2010) donde se utilizó el inventario de 

Barón y se analizaron los records académicos de todos los estudiantes del ultimo 

nivel y ciclo de la FMH – UNAP, los resultados mostraron, que el 68% de los 

estudiantes tienen manejo de estrés e inteligencia intrapersonal. En la presente 

investigación se encontró que el 40.6%(13) de los estudiantes poseen una 

inteligencia intrapersonal media y presentan un nivel alto de estrés. 

 

TABLA 4: Existe relación entre el componente interpersonal y el estrés en los 

estudiantes de psicología educativa, los resultados obtenidos tienen semejanza 
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con la investigación realizada por Fernández y sus colaboradores (2010), quienes 

analizaron el perfil socioemocional de una muestra de alumnos de Educación 

Secundaria a partir de la percepción de sus profesores. Percibieron que los 

alumnos de altas habilidades se encontraban mejor adaptados, con mayor estado 

de ánimo y presentaban habilidades interpersonales más desarrolladas. En 

cuanto al género, los profesores identificaron a los alumnos presentan un mejor 

manejo del estrés que las alumnas, los estudiantes que tienen una adecuada 

inteligencia interpersonal, podrán resolver y responder a las exigencias del medio 

de manera adecuada y responsable. En la presente investigación se encontró que 

el 59.4% de los evaluados poseen una inteligencia intrapersonal alta. 

 

TABLA 5: Existe relación entre el estado de ánimo general y el estrés en los 

estudiantes de psicología educativa, los resultados coinciden con los hallazgos de 

Villacorta (2010) aunque con una diferencia en los porcentajes, realizó una 

investigación sobre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 

estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, concluyó que existe una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico, se obtuvo que el 76% de los evaluados 

tienen de estado de ánimo en general; en la presente investigación se halló que el 

37.5%(12) de los estudiantes poseen un estado de ánimo general medio, a la luz 

de la investigación podemos concluir que los estudiantes que presentan buen 

dominio de sus emociones, fácilmente pueden experimentar situaciones de 

optimismo y felicidad, siendo estos dos factores importantes para un mejor afronte 

al estrés. 



 
 

5. CONCLUSIONES 
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Existe relación entre la inteligencia emocional y el estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la escuela del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo- 

filial Ayacucho, 2018., en razón a que el P- Valor obtenido es (0,000)  menor al 

nivel de significancia (α: 0,05); la misma que hace rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, el coeficiente de correlación entre las variables es de 

0,757,  lo que quiere decir que hay buena correlación; por lo tanto,  existe  

relación buena en el nivel 0,01 (2 colas) bilateral entre la inteligencia emocional  y 

el estrés; con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 

95%.( Kendall: 0,757; p < 0,05). (Tabla 2). 

 

La dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional se relaciona con el estrés 

en estudiantes de psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial 

Ayacucho., en razón a que el P- Valor obtenido es (0,000)  es menor al nivel de 

significancia (α: 0,05); por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, el coeficiente de correlación entre variable y dimensión es 0,693,  

se ubica en el nivel de  buena correlación; por tanto, existe  relación alta en el 

nivel 0,01 (2 colas) bilateral entre la dimensión intrapersonal y estrés; con un nivel 

de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,693; p < 

0,05). (Tabla 3). 

 

La dimensión interpersonal se relaciona con el estrés en estudiantes de psicología 

educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho., en razón a que el P- 

Valor obtenido es (0,000) es menor al nivel de significancia (α: 0,05); por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el coeficiente de 

correlación entre la dimensión interpersonal y la variable es 0,651,  se ubica en el 

nivel de   buena correlación; por lo tanto, existe  relación alta en el nivel 0,01 (2 

colas) bilateral entre la variable inteligencia emocional  y estrés; con un nivel de 

significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,651; p < 

0,05). (Tabla 4). 

 

La dimensión estado de ánimo general se relaciona con el estrés en estudiantes 

de psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo- filial Ayacucho, en razón 

a que el P- Valor obtenido es (0,000) es menor al nivel de significancia (α: 0,05); 
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por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el 

coeficiente de correlación entre la dimensión estado de ánimo general y la  

variable es 0,668  la misma que se ubica en el nivel de  buena correlación; por lo 

tanto, existe  relación alta en el nivel 0,01 (2 colas) bilateral entre la variable 

inteligencia emocional  y estrés; con un nivel de significancia del 5% y un intervalo 

de confianza del 95%.( Kendall: 0,668; p < 0,05). (Tabla 5). 



 
 

6. RECOMENDACIONES 
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Los resultados de la investigación, permiten proponer algunas acciones que se 

recomiendan a continuación: 

 

Realizar investigaciones en otros escenarios educativos, con las mismas 

variables, utilizando otros instrumentos de medición para comprobar los 

resultados. 

 

La investigación realizada serviría como guía o referencia para otras 

investigaciones que aporten al estudio de la inteligencia emocional en la 

vinculación con bienestar psicológico. 

 

A los profesionales quienes dirigen la universidad Cesar Vallejo, le 

corresponde elaborar programas, talleres y sesiones orientadas a fortalecer 

la inteligencia emocional de los estudiantes y con ello prevenir el estrés. 

 

A estudiantes de la maestría deben tener conocimiento del papel que 

cumple la inteligencia emocional en sus vidas, siendo variables que son 

tomadas en cuenta en el éxito y fracaso del individuo. 
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 Instrumentos utilizados en el trabajo de investigación. 

Inventario de cociente emocional de Barón (I-CE) 
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 Escala de apreciación general del estrés 
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 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Inventario de cociente emocional de Barón (I-CE) 

El instrumento ha sido adaptado en el Perú por Nelly Ugarriza en el 2001, los 

estudios de confiabilidad ejecutados en la muestra peruana se han centrado en la 

consistencia interna y la confiabilidad del retest, el coeficiente del alfa de 

Cronbach es alto 0.93, lo que indica la consistencia interna del inventario, los 

componentes de la prueba oscilan entre 0.77 y 0.91, siendo los bajos coeficientes 

el de flexibilidad que fue de 0.48, independencia y solución de problemas fue de 

0.60. Los 13 factores últimos resultaron con valores por encima de 0.70, 

asimismo, en cuanto a la validez, la prueba del chi cuadrado resultó significativa, 

el inventario del cociente emocional de BarOn (I-CE) se aplicó a una muestra 

representativa de 1996 sujetos de Lima Metropolitana, varones y mujeres de 15 

años y más. Se encontró que la inteligencia emocional tiende a incrementarse 

conforme se avanza en la edad. En cuanto a lo que también se encontró con la 

prueba es que los hombres tienen un mejor autoconcepto de sí mismos, 

solucionan mejor los problemas, denotan una mayor tolerancia al estrés y un 

mejor control de los impulsos, en cambio las mujeres, tienen mayores ventajas en 

las relaciones interpersonales, buena empatía y mayor responsabilidad social. 

 

Escala de apreciación de estrés 

El presente instrumento tiene propiedades psicométricas, se aplicó a una muestra 

de 327 sujetos de diversos ámbitos en empresas industriales de Chimbote. Se 

determinó la validez mediante la correlación ítem test obtenidos mayores a 0.20. 

En cuanto a la confiabilidad, se vio a través del alfa de cronbach donde se obtuvo 

un puntaje mayor a 0.5, lo que significa que hay consistencia interna, 

posteriormente fue analizado con la fórmula de Spearman – Brown. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 TÍTULO: Inteligencia emocional y estrés en estudiantes de psicología educativa de la escuela del posgrado de la universidad Cesar Vallejo-Filial Ayacucho-2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INTELIGENCIA EMOCIONAL VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Aplicada 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 No 

experimental  

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

 Descrptivo-

correlacional 

 

POBLACIÓN 

Está constituida por 46 

estudiantes de 

psicología educativa,  

 

La muestra 

representativa es de 32 

estudiantes de la 

maestría en psicología 

educativa. 

 

SELECCIÓN DE 

MUESTRA 

 No 

probabilística 

¿Cuál es la relación entre 

inteligencia emocional y estrés 

en estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la universidad 

Cesar Vallejo-filial Ayacucho -

2018? 

 

Determinar la relación entre 

inteligencia emocional y estrés 

en estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la Universidad 

Cesar Vallejo- filial Ayacucho, 

2018. 

 

La inteligencia emocional se 

relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

(Carrión, 2002) la inteligencia en 

definiciones generales podría 

definirse como la capacidad de 

resolver problemas, razonar con 

efectividad, flexibilizar y adaptar 

nuestras conductas externas e 

internas hacia la consecución de 

objetivos. 

 

 

 

X. Inteligencia emocional 

Indicadores: 

X1. Manejo de tensión 

X2 Estado de ánimo 

X3 Adaptabilidad 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS ESTRÉS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cuál es la relación entre el 

componente intrapersonal y 

estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la 

escuela del posgrado de la 

universidad Cesar Vallejo-filial 

Ayacucho -2018? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

componente interpersonal y 

estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la 

escuela del posgrado de la 

Determinar la relación entre el 

componente intrapersonal y 

estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la 

escuela del posgrado de la 

Universidad Cesar Vallejo- filial 

Ayacucho, 2018. 

 

Determinar la relación entre el 

componente interpersonal y 

estrés en estudiantes de 

psicología educativa de la 

escuela del posgrado de la 

El componente intrapersonal se 

relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

El componente interpersonal se 

relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 El estrés psicológico es el resultado 

de una relación particular entre el 

individuo y su entorno que es 

evaluado por este momento como 

amenazante o peligroso se sus 

recursos y pone en riesgo su 

bienestar. (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

 

Y. Estrés  
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universidad Cesar Vallejo-filial 

Ayacucho -2018? 

  

¿Cuál es la relación entre el 

estado de ánimo general y 

estrés en estudiantes de 

psicología educativa en la 

escuela de posgrado de la 

universidad Cesar Vallejo-filial 

Ayacucho -2018? 

 

Universidad Cesar Vallejo- filial 

Ayacucho, 2018. 

 

Determinar la relación entre el 

estado de ánimo y estrés en 

estudiantes de psicología 

educativa en la escuela del pos 

grado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

 

 

El estado de ánimo general se 

relaciona con el estrés en 

estudiantes de psicología 

educativa de la escuela del 

posgrado de la Universidad Cesar 

Vallejo- filial Ayacucho, 2018. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN: 

Inventario de cociente 

emocional de Baron (I-

CE) 

Escala de apreciación 

del estrés. 

 

MÉTODO  

ESTADÍSTICO: 

 Spss 
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 Constancia que acredita la realización del estudio 
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Imagen 1, 2: Estudiantes magísteres de Psicología Educativa de la universidad Cesar Vallejo, 

recibiendo instrucciones para la aplicación del cuestionario. 
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Imagen 3: Estudiantes magísteres de Psicología Educativa de la universidad Cesar Vallejo, 

resolviendo las preguntas del cuestionario de Inteligencia Emocional y Estrés. 

 

Imagen 4: Agradecimiento al profesor de aula por la ayuda prestada, en el trabajo de 

investigación. 

 

 


