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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar la relación categorial entre inteli- 

gencia emocional y el rendimiento académico entre estudiantes universitarios, 

dado que se trata de categorías cuya similitud aporta importantes datos para dis- 

criminar conceptualmente y el uso operacional dentro de la formación universi- 

taria. El estudio se basa en el método prisma cuya base de datos tienen origen en 

Scopus, PubMed y Web of Science. La revisión de literatura especializada co- 

rresponde a una data de 1011 artículos, de los cuales y, utilizando criterios de 

análisis, se ha seleccionado 78 artículos y otros documentos. El hallazgo está 

centrado en la importancia de la inteligencia emocional como categoría/variable 

que debe ser independiente desde lo conceptual y dentro del espectro de la epis- 

temología al rendimiento académico, considerando que la demostración de ella 

es una facultad humana útil para el desarrollo humano y que trasciende por cuanto 

tiene otras categorías en común como autorrealización, autoconcepto, adaptabi- 

lidad, autogestión, motivación, autoestima, gestión de emociones, resiliencia, an- 

siedad y depresión. 

 
Palabras clave: inteligencia emocional, rendimiento académico, análisis cate- 

gorial 

 

1 Introducción 
 

El estudio bibliométrico con predominio equivalente del razonamiento deductivo foca- 

liza ideas centradas en los estudios cuantitativos y cualitativos de la inteligencia emo- 

cional y el rendimiento académico. La relación categorial resalta la hegemonía del en- 

foque cuantitativo, aunque no se descarta el enfoque cualitativo utilizando las mismas 

categorías. La equivalencia categorial confirma la existencia de elementos en torno al 

rendimiento académico del estudiante universitario, se valora la investigación cuantita- 

tiva y cualitativa de ambas categorías/variables mediante el método prisma. Se mani- 

fiesta la aproximación del rendimiento académico hacia la inteligencia emocional como 

categoría que subyace concomitantemente. El énfasis en el análisis de la inteligencia 

emocional trasciende por cuanto se reafirma su operacionalidad cuando se observa el 

comportamiento individual frente al tipo de rendimiento académico. 
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2 Marco teórico 
 

El concepto de inteligencia emocional se deriva del constructo compuesto que a su vez 

proviene de dos términos (del latín, intellegentĭa) relacionados con la capacidad del 

individuo para pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar y emplear la lógica y emo- 

ciones, del latín emotĭo, que significa 'movimiento o impulso', 'aquello que te mueve 

hacia'. Aparentemente, existiría una especie de contradicción en la naturaleza de ambos 

conceptos, el uno desde la racionalidad y el otro desde la visceralidad, pero la fusión 

impulsa una fuerza que influye, desequilibrando de manera positiva las relaciones, un 

estado personal e interpersonal; sin embargo, la dicotomía favorece el sentido relativo 

de los conceptos al juzgarlos por separado. 

Hacia 1990, Peter Salovey y John Mayer acuñaron el término de “inteligencia emo- 

cional”, precisando su uso como inteligencia interpersonal e intrapersonal (Mera, 2017, 

p. 9). Por aquel entonces, fue revolucionario comprender alguna otra forma de inteli- 

gencia que se asocie al desarrollo humano. “Hume abogó por una investigación expe- 

rimental de los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento humano más que 

por una teoría de sofá” (Packer, 2013, p. 202). Habría que recordar que Hume fue in- 

fluenciado por Descartes, con el reconocimiento de la razón desde el “pienso, luego 

existo”. La existencia humana no necesariamente es la manifestación del rendimiento 

académico como la caracterización del comportamiento cognitivo, se trata de existir 

con todo lo que Hume plantea, no obstante, “existe una relación entre la cuestión epis- 

temológica de cómo es posible el conocimiento y la pregunta ética de cómo debemos 

actuar e intentar vivir” (Packer, 2013, p. 202) desde la valoración de lo emocional, 

porque resulta imperativo reconocer que ser inteligentemente emocional es complejo, 

en la medida que los conceptos no tengan sesgos y su sentido operacional coadyuve a 

la comprensión humana. 

La relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico tiene ele- 

mentos que permiten juzgar el rol de la epistemología para considerar que los estudios 

cuantativos son absolutos cuando el problema conceptual no está resuelto, quiere decir, 

que la relación entre ambas categorías/variables merece otros estudios; sin embargo, el 

“pensar y luego existir” de Descartes es contundente, porque el pensamiento es una 

categoría disímil a inteligencia emocional. 

En realidad, se trata de una fuerte dicotomía natural, donde una categoría de aparente 

supremacía es prevalente en el proceso formativo del individuo, aunque puede ser la 

categoría supraestructural; es decir, el rendimiento académico (favorable o desfavora- 

bles) puede generar ciertas manifestaciones inteligentemente emocionales. 

En la relación de las categorías/variables los investigadores incorporan, de manera 

específica, diversas dimensiones de la inteligencia emocional en la búsqueda de expli- 

caciones más precisas, por ello es que en el estudio se observa una variedad de catego- 

rías que subyacen de la inteligencia emocional. El espectro de ambas categorías/varia- 

bles ofrece las mismas condiciones para los enfoques de investigación. 
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3 Método 
 

La revisión de literatura siguió las pautas y reglas de declaración PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). La data de documentos 

científicos fue elaborada con base en datos recopilados de Scopus, PubMed y Web of 

Science y ha considerado artículos originales. Para la base de datos de Scopus se utilizó 

protocolos, a fin de garantizar una data actual y pertinente para la lectura analítica a 

texto completo de los resultados. 

 

 
4. Resultados 

 
El análisis de las variables/categorías se corresponden directamente con los enfoques 

predominantes de investigación, aunque la hegemonía del enfoque cuantitativo es no 

soslaya la importancia del enfoque cualitativo. Ver la figura n.° 1. 

 
Fuente: Elaboración propia usando ATLAS.ti. 

 

 
4 Discusión 

 
Este tipo de investigaciones necesitan de la identificación de las unidades de análisis 

accesibles a la aplicación de instrumentos como encuestas o escalas de percepciones 
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que luego son categorizadas como datos ordinales o nominales para su tratamiento es- 

tadístico. El aporte de Al-Shahomee et al., 2017; Antonio-Aguirre et al., 2019; Bakouei 

et al., 2019; Estrada et al. (2021), Goh & Kim (2021), Heidari et al. (2017), Jan & 

Anwar (2019), Khan (2019), Llego (2021), Maguire et al. (2017), Martínez-Martínez 

et al. (2020), Noor & Hanafi (2017), Pulido Acosta & Herrera Clavero (2017), Rana- 

singhe et al. (2017), Ranjbar et al. (2017), Rodríguez-Rodríguez (2020), Tariq et al. 

(2020), Toscano-Hermoso et al. (2020), Trigueros et al. (2019), Costa & Faria (2015), 

Ditton et al. (2019), Lessard & Juvonen (2019), MacCann et al. (2011), Sainio et al. 

(2019), Tam et al. (2021) y Ursache et al. (2020) es significativo porque busca la per- 

tinencia de ambas categorías/variables, con el fin de esclarecer el rol de los conceptos 

en el proceso formativo. Lo enfoques predominantes poseen rigor científico, no obs- 

tante, cuantificar las emociones puede ser un intento importante para describir la hu- 

manidad y ello dependerá necesariamente de cada individuo. 

 

 
5 Conclusiones 

 
La revisión sistemática de la literatura revela que los investigadores abordan la relación 

entre las categorías/variables desde el paradigma positivista con metodologías centra- 

das en el marco del enfoque cuantitativo transversal, ya que existen pocos estudios con 

enfoques cualitativos y fundamentalmente con análisis documental. 

 

 
6 Limitaciones y futuras investigaciones 

 
Existe una diversidad de información que no necesariamente garantiza la calidad; por 

ello, es necesario profundizar la investigación sobre inteligencia emocional desde la 

pureza del concepto para lo cual se ha creado, para evitar el poder de las especulaciones 

en torno a creencias sobre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
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