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Resumen 

 

Introducción.  Las habilidades socioemocionales cobran importancia en el desempeño profe-

sional, en especial en carreras sanitarias, de modo que la empatía y la inteligencia emocional 

influyen en las relaciones interpersonales vinculadas al ejercicio profesional. El objetivo pro-

puesto es determinar la relación existente entre la empatía, la inteligencia emocional y la auto-

estima en estudiantes de carreras con una orientación sanitaria en comparación con quienes 

eligen cursar otro tipo de carreras.   

 

Método.  Han participado 229 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 17 

y los 30 años (M = 22.06; DT = 3.29) seleccionados mediante un muestreo de tipo no probabi-

lístico. Junto a variables sociodemográficas, se evaluó la satisfacción percibida con la carrera y 

la elección vocacional y se aplicaron tres escalas: la BES-B, el TMMS y la escala de autoestima 

de Rosenberg.   

 

Resultados.  El ámbito académico en sí mismo no determina la presencia de mayores habilida-

des socioemocionales, resultando variables predictoras la motivación vocacional hacia la ca-

rrera, el sexo femenino, la edad y el curso. La empatía afectiva es mayor en las alumnas y las 

puntuaciones en inteligencia emocional son homogéneas entre población universitaria. Se con-

firma una relación positiva entre la empatía, la inteligencia emocional y la autoestima con la 

elección vocacional de la carrera, de modo que esta predice mayores valores en empatía y au-

toestima, obteniendo los estudiantes de carreras sanitarias puntuaciones más elevadas en habi-

lidades empáticas y en autoestima. 

 

Discusión y conclusiones.  El estudio de las competencias socioemocionales resulta de sumo 

interés en futuros profesionales con dedicación a actividades terapéuticas y asistenciales.   

 

Palabras Clave: autoestima, carreras sanitarias, empatía, inteligencia emocional, universita-

rios. 
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Abstract 

 

Introduction.  Socio-emotional skills are important in professional performance, especially in 

health careers. Specifically, empathy and emotional intelligence influence interpersonal rela-

tionships related to professional practice. The objective is to determine the relationship between 

empathy, emotional intelligence and self-esteem in students of careers with a health orientation 

compared to those who choose to pursue other types of careers. 

 

Method.  A sample of 229 university students between the ages of 17 and 30 (M = 22.06; SD 

= 3.29) selected by non-probability sampling participated in the study. Along with socio demo-

graphic variables, perceived satisfaction with the career and vocational choice were evaluated 

and three scales were applied: the BES-B, the TMMS and the Rosenberg self-esteem scale. 

 

Results. The academic environment in itself does not determine the presence of greater socio-

emotional skills, resulting in predictive variables the vocational motivation towards the career, 

the female gender, the age and the grade. Affective empathy is higher in female students and 

emotional intelligence scores are homogeneous among the university population. A positive 

relationship between empathy, emotional intelligence and self-esteem is confirmed with the 

vocational choice of the career. It predicts high values in empathy and self-esteem, with the 

students of the health branch obtaining higher scores in empathic skills and self-esteem. 

 

Discussion or Conclusion. The study of socio-emotional competences is of great interest in 

future professionals with dedication to therapeutic and care activities 

 

Keywords:  empathy, emotional intelligence, self-esteem, College students, health careers.
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Introducción 

 

Hoy en día, se le concede cada vez más importancia al estudio de aspectos psicosociales 

que pueden ser de aplicación a diversos ámbitos. Son múltiples los cambios experimentados a 

nivel organizacional y se destaca la importancia que adquieren las habilidades sociales en la 

eficacia laboral, pero también como factor de prevención de riesgos psicosociales (Aguirre-

Camacho et al., 2014; Pérez-Fuentes et al., 2018). Es reseñable el componente interpersonal de 

este tipo de riesgos, afectando sobre todo a profesiones en las que la interacción con otros es 

esencial para el desempeño laboral. De acuerdo con Fernández-Berrocal y Extremera (2004), 

las habilidades sociales están relacionadas con otras variables psicológicas como la inteligencia 

emocional, la autoestima y la toma de decisiones, destacando la función de estas en el afronta-

miento de adversidades ya sea a nivel personal, académico, familiar, laboral o social. Específi-

camente, resulta de interés analizar estas habilidades por su importancia en la formación y adap-

tación a los contextos laborales de futuros profesionales en el ámbito sanitario, dado que influ-

yen en la habilidad emocional global de enfrentarse a las demandas. Las competencias socio-

emocionales se reflejan en mayor calidad de vida laboral percibida en profesionales jóvenes, 

así como en la manifestación de mejores estrategias de afrontamiento (Castaño y Paéz, 2020). 

En este sentido, se destaca la existencia de una relación negativa entre inteligencia emocional 

y el síndrome de burnout, mientras que la regulación emocional se vincula con el desarrollo 

profesional, así como con el bienestar emocional (Esteban-Ramiro y Fernández-Montaño, 

2017).  

 

Relacionada con la inteligencia emocional interpersonal se encuentra la empatía (Fer-

nández-Berrocal y Extremera, 2004; Porras et al., 2020). Se proponen diversas definiciones 

cuya base reside en la diferenciación entre empatía cognitiva y afectiva y entre empatía situa-

cional frente a disposicional. Así, Mehrabian y Epstein (1972) utilizaron el término de res-

puesta emocional vicaria ante experiencias ajenas, incluyendo así el punto de vista afectivo, a 

lo que se suma el planteamiento de Hoffman (1987) refiriéndose a la respuesta afectiva que se 

siente ante la situación de otra persona. Hoy en día, se propone una visión integradora de ambas, 

de modo que en la propuesta de Salovey y Mayer (1990) se destaca la importancia tanto de 

identificar respuestas emocionales en otras personas, como de tener habilidades y competen-

cias. Por su parte, Davis (1996) propone la perspectiva afectiva, la cual se refiere a la inferencia 

de los estados emocionales ajenos, y aporta, desde una perspectiva integradora, diferentes com-

ponentes dentro de la empatía cognitiva y afectiva, de modo que, aunque la teoría de Davis hoy 
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día es criticada en ciertos aspectos, la definición más aceptada para la empatía proviene de él 

(1996, p. 12): “conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del 

otro y respuestas afectivas y no afectivas”. Desde un modelo de inteligencia socioemocional se 

considera que la empatía es un componente del factor denominado habilidades interpersonales 

y se define como la capacidad de ser consciente y comprender las emociones, sentimientos e 

ideas de los otros (Bar-On, 2000). Un punto de vista más integrador de la empatía en relación 

con la inteligencia emocional lo aporta Garaigordobil (2018), conceptualizándola como la ca-

pacidad de hacerse cargo cognitiva y afectivamente de los estados emocionales de otros, ade-

más de reconocer y comprender sus emociones y ponerse en su lugar. Existe acuerdo en consi-

derar que la empatía, junto a la regulación emocional, desempeñan un papel importante en el 

ámbito organizacional y está relacionada directamente con el desempeño, las relaciones y la 

salud ocupacional (Khalili, 2012; Moreno-Jiménez et al., 2014).  

 

Un constructo vinculado a los anteriores es el de autoestima, de modo que Oliva y Reina 

(2015) describen semejante relación en función del ajuste psicológico, el cual depende de la 

capacidad para comprender y regular las emociones, propia de la inteligencia emocional. De 

este modo, una inteligencia emocional elevada se ha relacionado con mayores niveles de auto-

estima (Extremera et al., 2006). Sin embargo, la atención a las propias emociones puede pro-

ducir el efecto contrario por existir una excesiva rumiación o focalización, según Calmes y 

Roberts (2007). La relación establecida se articula, de acuerdo con Alviz et al. (2020), en fun-

ción del estado de ánimo, el cual es un constructo importante para la definición de autoestima, 

y también un componente clave de la inteligencia emocional. Por otro lado, la empatía cognitiva 

se asocia positivamente con el ajuste y negativamente con la depresión, sin embargo, con la 

empatía afectiva ocurre lo contrario. En relación con esto, Huang et al. (2019) encontraron re-

sultados contradictorios respecto a estudios anteriores (Hanlong, 2012) y establecen que la au-

toestima es un predictor importante para la empatía, en consonancia con resultados como los 

de Hongrui et al. (2016). Otra evidencia de su vinculación con las habilidades sociales y el 

desempeño profesional lo refieren Bidyahar et al. (2019), quienes resaltan su función en la pro-

moción del bienestar psicológico y, específicamente, la importancia de la empatía, la inteligen-

cia emocional y la autoestima en estudiantes universitarios de ramas sanitarias. A su vez, la 

inteligencia emocional se vincula a satisfacción vital (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005) 

y media en la relación entre motivación de logro y metas vitales en estudiantes universitarios 

(Salvador-Ferrer, 2021). 
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En este sentido, se incide en el papel que desempeñan las habilidades socioemocionales 

en determinados ámbitos de ejercicio profesional, de ahí la conveniencia de establecer un perfil 

competencial para cada campo científico-profesional, así como profundizar en el análisis dife-

rencial (véase Castejón et al., 2008). En el trabajo de Harper y Jones-Schenk (2012) se analiza 

el perfil de inteligencia requerido para el ejercicio de la profesión de enfermera, destacando el 

valor de la inteligencia emocional, por encima de la inteligencia clásica. Por su parte, Gribble 

et al. (2018) demuestran en estudiantes de terapia ocupacional la importancia de la inteligencia 

emocional en el ámbito clínico, y sus efectos en la salud, eficacia laboral, rendimiento acadé-

mico y liderazgo. En cuanto a la empatía, Alarcón et al. (2014) se refieren a esta competencia 

emocional como un aspecto central en enfermería y Gonnella et al. (2002) en profesionales 

médicos. En el caso de la psicología, se han encontrado evidencias de la relevancia que desem-

peñan tales habilidades para el ejercicio profesional. Así, Bellosta-Batalla et al. (2019) vinculan 

el constructo empatía con la eficacia en mindfullness y compasión, relacionando esta última 

con la empatía al ser una emoción social complementaria que surge ante el sufrimiento de otros 

y que viene asociada a sentimientos que promueven la búsqueda de ayuda (Kanske et al. 2018). 

En su vertiente psicoterapéutica, existe una variedad de enfoques y técnicas diferentes, de modo 

que la alianza terapéutica y el componente de la empatía para establecer rapport se consideran 

factores clave para el desarrollo eficaz de la intervención (Muela y Sansinenea, 2020; Prado-

Abril et al. 2019). 

 

Por último, como ya se ha mencionado, existe una relación entre estas variables con la 

autoestima. En el trabajo de Bidyadhar et al. (2019) se obtienen correlaciones positivas entre 

inteligencia emocional y autoestima, y también entre empatía y autoestima de forma indepen-

diente; destacándose la importancia de todas ellas como claves para el desempeño profesional 

de médicos y otros sanitarios. Asimismo, Greeno et al. (2018) añaden a esta relación la impli-

cación en la regulación emocional de los profesionales para que las habilidades empáticas re-

sulten eficaces. Esto es debido a que en el desempeño laboral no todos los niveles de empatía 

resultan beneficiosos, una empatía excesiva para determinadas profesiones podría impedir un 

adecuado desempeño. En este sentido, Gerdes y Segal (2011) señalan que la inclinación a actuar 

de forma empática presenta particularidades en estos profesionales, de modo que diferencian 

entre la empatía personal y la social, considerando que el empleo únicamente de la primera 

podría dificultar la ayuda pues puede que provenga de la simpatía y no de un procesamiento 

empático. Por tanto, se incide en la necesidad de desarrollar habilidades empáticas que sean 
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efectivas, a la vez que protectoras, contra la fatiga y el exceso de compasión que resulta perju-

dicial para la profesión (Gerdes y Segal, 2011). Podemos determinar que todas estas variables 

resultan de interés para el ejercicio profesional en áreas donde se requieren mayores relaciones 

interpersonales. 

 

Objetivos e hipótesis 

En este estudio se pretende determinar la relación existente entre la empatía, la inteli-

gencia emocional y la autoestima en estudiantes de carreras universitarias con una orientación 

sanitaria y sociosanitaria en comparación con quienes eligen cursar otro tipo de carreras. Como 

objetivos específicos se plantean los siguientes: a) establecer si la formación recibida ayuda al 

desarrollo de estas habilidades a lo largo de la carrera, para lo cual se realizarían comparaciones 

entre alumnos de primeros y últimos años, y b) determinar el valor predictivo de variables so-

ciodemográficas y vocacionales. 

 

Se proponen las siguientes hipótesis: 

H1: Habrá diferencias estadísticamente significativas en los niveles de empatía, inteli-

gencia emocional y autoestima en función del sexo, estimándose valores superiores en el caso 

de las estudiantes, así como en los alumnos de cursos superiores respecto a los inferiores. 

 H2: Se prevé que el estudiantado del Grado en Psicología y de otros relacionados de la 

rama de Ciencias de la Salud presentará mayor empatía e inteligencia emocional que los de 

otras áreas de conocimiento con menor implicación emocional. 

H3: Se obtendrán correlaciones positivas y significativas entre los indicadores de auto-

estima, empatía e inteligencia emocional.  

H4: Las notas académicas obtenidas, la satisfacción con la carrera y la elección de la 

carrera de forma vocacional, serán predictoras de puntuaciones altas en empatía, inteligencia 

emocional y autoestima.  

 

Método 

 

Participantes 

En este estudio han participado 229 estudiantes en su mayoría mujeres (66.8 %, n = 153) 

y predominando la carrera de Psicología (23,6 %, n = 54), seleccionados mediante un muestreo 

de tipo no probabilístico. Los estudiantes eran de nacionalidad española con edades compren-
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didas entre los 17 y los 30 años (M = 22.06; DT = 3.29) y se estableció como criterio de inclu-

sión que fuesen alumnos recién egresados que hubiesen finalizado el Grado ese mismo año o el 

anterior o bien estudiantes en activo de carreras universitaria, determinando como criterio de 

exclusión que se fuese egresado en un periodo anterior al solicitado. En concreto, un 57.2 % (n 

= 131) de los alumnos tienen entre 20 y 22 años, y un 21 % (n = 48) entre 23 y 25 años. Tales 

edades corresponderían con los cursos 3º y 4º en los cuales se encuentran el 57.2 % (n = 131) 

de los encuestados, y el 24.5 % (n = 56) en este caso, corresponde con los cursos 1º y 2º. Del 

porcentaje restante, únicamente un 4.8 % (n = 11) estaban estudiando un máster o estaban rea-

lizando más años de carrera y el resto (13.5 %) (n = 31) habían finalizado ya los estudios.  

 

Se establecieron tres categorías agrupando las diferentes carreras: la “rama sanitaria”, 

que corresponderían con un 46.3 % (n = 124) de los encuestados, la “rama científico-técnica” 

con un 36.2 % (n = 65) de participantes y, por último, la categoría de “otras ramas” con un 17.5 

% (n = 40). La primera de ellas agrupó a los estudiantes de Psicología, Enfermería, Medicina, 

Trabajo social y Educación, así como otras de Ciencias de la Salud (por ejemplo, Fisioterapia 

y Terapia ocupacional). En el caso del ámbito científico-técnico, se incluyeron Ciencias (Física 

y Matemáticas), Ingenierías y Otras como Biología y Química. Por último, en la categoría “otras 

ramas” se incluyen estudiantes de Humanidades, Economía y Ciencias sociales. Un 69 % (n = 

158) de los participantes considera vocacional la elección de su carrera y un 72.9 % (n = 167) 

está satisfecho con la carrera escogida. Asimismo, según los resultados hallados, la nota media 

de la mayoría de los encuestados se sitúa entre el 6 y 7 para un 39.7 % (n = 91) y entre el 7 y el 

8 para un 33.6 % (n = 77).  

 

Instrumentos 

 Teniendo en cuenta nuestro interés investigador, en primer lugar para evaluar la empatía 

se ha aplicado la Escala básica de empatía (versión breve). La escala original fue desarrollada 

por Jolliffe y Farrington (2006) y engloba tanto la empatía cognitiva como la afectiva. En este 

estudio se aplicará la versión breve de la escala básica de empatía validada por Antolín et al. 

(2011). Presenta una consistencia interna de .73 para empatía afectiva, y .63 para empatía cog-

nitiva. Posteriormente, fue validada por Grimaldo-Muchotrigo y Merino-Soto (2015) en ado-

lescentes. Consiste en una escala con nueve ítems y cinco alternativas de respuesta para cada 

uno, oscilando entre totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo (p.e. “Los sentimientos 

de los demás me afectan con facilidad”, “A menudo puedo comprender cómo se sienten los 
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demás, incluso antes de que me lo digan”). El valor del estadístico alfa de Cronbach obtenido 

en este estudio fue de .78, incluyendo los nueve ítems de la escala. 

 

Para evaluar la inteligencia emocional se ha empleado la Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) que mide diferencias individuales en el proceso de regulación emocional. La versión 

original se compone de 48 ítems y la versión reducida en español (Fernández-Berrocal et al., 

2004), que se aplicará en este caso, incluye 24 ítems evaluados mediante una escala tipo Likert 

con valores que oscilan entre 1 (no estoy de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) (p.e. “Dejo 

que mis sentimientos afecten a mis pensamientos”, “A menudo me doy cuenta de mis sentimien-

tos en diferentes situaciones”). El valor obtenido en el estadístico alfa de Cronbach en este 

estudio fue de .85. 

 

Finalmente, se ha aplicado la Escala de autoestima de Rosenberg (1965) que mide dos 

dimensiones de la autoestima, la positiva y la negativa. En el análisis psicométrico de Manso-

Pinto (2010) se comprueban las propiedades psicométricas de la escala considerándola un ins-

trumento fiable para la evaluación global de la autoestima en universitarios. Consta de 10 ítems 

medidos mediante una escala tipo Likert con un rango entre 1 (muy en desacuerdo) y 4 (muy 

de acuerdo) (p. e. “Me siento una persona tan valiosa como las otras”, “En general me siento 

satisfecho conmigo mismo”). En este estudio se ha hallado un valor de .88 en el alfa de 

Cronbach. 

 

Procedimiento 

Se ha realizado un estudio transversal en una muestra de población ya definida requi-

riendo la participación de los estudiantes que estuvieran cursando cualquier carrera universita-

ria, o posgrado, incluyendo recién egresados. La aplicación de las escalas fue online, empleán-

dose el procedimiento de bola de nieve y difundiéndose a través de redes sociales durante un 

intervalo temporal de un mes a objeto de recabar mayor participación. A los participantes tam-

bién se les informó sobre el tema de la investigación, así como se incidió en el carácter anónimo 

de la misma y en la confidencialidad de sus respuestas, antes de responder al cuestionario au-

toinformado y confirmar el acuerdo de consentimiento. Las consideraciones éticas del estudio 

se realizaron siguiendo las normas sugeridas por la declaración de Helsinki (Asociación Médica 

Mundial, 1964/2013). 
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Análisis de datos 

Se utilizó un diseño correlacional multivariado con las variables seleccionadas, empatía, 

inteligencia emocional y autoestima. También se han tenido en cuenta variables sociodemográ-

ficas incluidas para el análisis, tales como sexo, edad, curso académico y nota media de la 

carrera, además de dos preguntas acerca de la satisfacción con la carrera y la elección vocacio-

nal. Se aplicó la prueba T de student para muestras independientes para analizar la existencia 

de diferencias de medias entre las variables en función del sexo. Se empleó también el análisis 

de varianza mediante la prueba ANOVA y la prueba post hoc de Tukey para el rango de edad, 

analizando el tamaño del efecto. También se han realizado regresiones logísticas para determi-

nar variables predictoras de los valores para empatía, inteligencia emocional y autoestima. En 

el caso de los análisis correlacionales, se utilizó el estadístico de Pearson a objeto de valorar la 

fuerza de asociación entre las variables. Los datos fueron procesados mediante el paquete esta-

dístico SPSS versión 21.  

  

Resultados 

 

Los valores para la distribución normal de la muestra se calcularon mediante la aplica-

ción del estadístico K-S para los tres instrumentos utilizados. Se obtuvo una distribución normal 

en la población en las escalas de empatía e inteligencia emocional, con significaciones de p < 

.075 y p < .20, respectivamente. En el caso de la escala de autoestima no sigue una distribución 

normal y no cumple el supuesto de normalidad, si bien se ha cumplido el supuesto de homoce-

dasticidad de varianzas en los tres instrumentos.  

 

En primer lugar, se ha confirmado la existencia de diferencias estadísticamente signifi-

cativas en las variables empatía y autoestima en función del sexo, obteniéndose mayores valo-

res de empatía en mujeres (F = 3.75, p < .05) y en autoestima en varones (F = 2.08, p < .05) 

con tamaños del efecto .46 y .28, respectivamente (véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Diferencias en empatía, inteligencia emocional y autoestima en función del sexo 

(Prueba T de Student) 

 

 Sexo Media DT F Sig. d de 

Cohen 

Empatía Hombre 

Mujer 

3.60 

4.07 

.57 

.47 

3.75 .000* .46 

Autoestima Hombre 

Mujer 

3.11 

2.83 

.62 

.69 

2.08 .004* .28 

Inteligencia 

emocional 

Hombre 

Mujer 

3.55 

3.56 

.49 

.49 

.005 .916 .04 

 

 

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en empatía en función del 

curso (F = 5.304, p < .001), hallándose puntuaciones más elevadas en cursos superiores (véase 

Tabla 2). Por su relación con la edad de los estudiantes, se realizó un segundo ANOVA encon-

trando también diferencias significativas, en este caso, tanto en la empatía (F = 2.76, p < .04) 

como en la autoestima (F = 3.02, p < .03). Mediante la prueba post hoc de Tukey se comprobó 

que las diferencias se concentran entre el rango de 17-19 y 23-25 años, obteniéndose una mayor 

empatía en edades superiores, lo cual es coincidente con la tendencia a que la diferencia en 

empatía se concentre entre dos primeros cursos y los dos últimos dentro de la carrera. El tamaño 

del efecto fue pequeño (.33). 

 

Tabla 2. Diferencias en empatía, autoestima e inteligencia emocional en función del curso 

(Prueba ANOVA) 

 Curso N Media DT F Sig. d de 

Cohen 

Empatía 1º-2º 

3º-4º 

Máster 

Finali-

zado 

56 

131 

11 

31 

3.67 

4.00 

4.02 

3.92 

.62 

.53 

.52 

.42 

5.304 .001* .33 

Autoestima 1º-2º 

3º-4º 

Máster 

Finali-

zado 

56 

131 

11 

31 

2.92 

2.94 

2.53 

2.98 

.45 

.50 

.49 

.50 

1.116 .343 .11 

Inteligencia 

Emocional 

1º-2º 

3º-4º 

Máster 

Finali-

zado 

56 

131 

11 

31 

3.46 

3.60 

3.60 

3.56 

.69 

.69 

.14 

.11 

1.355 .257 .15 
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Se hipotetizó que el estudiantado del Grado en Psicología y de otros relacionados de la 

rama de Ciencias de la Salud presentarían mayor empatía e inteligencia emocional que los de 

otras áreas de conocimiento con menor implicación emocional. Se utilizó la diferenciación entre 

ámbito sanitario, científico-técnico y otras que se había realizado previamente. En función de 

los resultados expuestos en la Tabla 3 se comprueba que presentan valores superiores en empa-

tía (F = 2.57, p < .05, d = .37) y autoestima (F = 6.19, p < .05, d = .21) los alumnos del ámbito 

sanitario respecto al resto, obteniéndose tamaños del efecto entre moderado y pequeño.  

 

Tabla 3. Diferencias en empatía, autoestima e inteligencia emocional en función del ámbito 

académico escogido (Prueba ANOVA) 

 

 Carrera N Media DT F Sig. d Cohen 

Empatía Sanitaria 

Científica 

Otras 

106 

83 

40 

3.85 

3.99 

3.93 

.65 

.50 

.51 

2.57 .021* .37 

Autoestima Sanitaria 

Científica 

Otras 

106 

83 

40 

3.09 

2.80 

2.74 

.72 

.66 

.64 

6.19 .002* .51 

Inteligencia 

Emocional 

Sanitaria  

Científica  

Otras 

106 

83 

40 

3.59 

3.52 

3.55 

.47 

.51 

.498 

.463 .630 .15 

 

En un segundo análisis ANOVA para cada carrera por separado encontramos diferencias 

significativas también, para la variable empatía (F = 2.283, p < .05), con un valor de .60 en el 

tamaño del efecto. En concreto, en el caso de Psicología presenta valores por encima de la 

media, pero no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a otras carreras 

(véase Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación entre carreras y puntuaciones en las variables investigadas 
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Se han hallado correlaciones positivas y significativas entre los indicadores de autoes-

tima e inteligencia emocional, así como en relación con la nota media reportada por el alumno. 

Los valores más elevados se obtienen entre los indicadores de autoestima respecto a claridad 

emocional (r = .401, p < .001) y reparación emocional (r = .334, p < .001). Asimismo, la nota 

académica correlaciona positivamente con la autoestima (r = .169, p < .05), y con un factor de 

la inteligencia emocional, la reparación emocional (r = .130, p < .05) (véase Tabla 4).  

 

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre los factores de la escala de empatía (BES-B), los 

factores de la escala de inteligencia emocional (TMMS), la escala de autoestima (Rosenberg) 

y la nota media académica 

 
 RE CE AE EC EA AG NM 

RE     -       

CE .327** -      

AE .095 .171** -     

EC .174** .197** .181** -    

EA .163* .029 .290** .389** -   

AG .334** .401** -.190** -.118 -.233** -  

NM .130* -.006 -.030 .000 .063 .169* - 

 

 Nota: RE (Reparación emocional); CE (Claridad emocional); AE (Atención emocional); EC (Empatía 

cognitiva); EA (Empatía afectiva); AG (Autoestima general); NM (Nota media).  

 *p < .05 **p < .01 

 

En la última hipótesis se planteó que las notas académicas obtenidas, la satisfacción con 

la carrera y la elección de la carrera de forma vocacional, así como el sexo y la edad, serían 

variables predictoras de la empatía, la autoestima y la inteligencia emocional. En el caso de la 

inteligencia emocional las variables sociodemográficas no predicen tales valores, sin embargo, 

las puntuaciones en autoestima y empatía sí. El modelo con mayor peso predictivo es el que 

incluye ambas variables (𝑅2 = .184, p < .000), siendo factores predictivos para la  inteligencia 

emocional. Para el caso de la empatía, se determinó que las variables con mayor valor predictivo 

son el sexo, la vocación por la carrera y las puntuaciones en inteligencia emocional y autoes-

tima, mientras que la edad, la nota media y la satisfacción con la carrera se excluyen del modelo 

(𝑅2 = .293, p < .000). Finalmente, para la autoestima las variables predictoras son la inteligencia 

emocional, la empatía y la elección de forma vocacional de la carrera. El modelo resultante 

presenta valores 𝑅2 = .181 (p < .000) (véase Tabla 5).  
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Tabla 5. Resultados de los análisis de regresión lineal para las variables IE, empatía y autoes-

tima 

 IE   Β   p  Empatía       B         p Autoestima        B        p    

Sexo -.07 .27 Sexo .39    .00* Sexo                 -.07      .27 

Edad .03 .71 Edad .07    .29 Edad                  .11      .07 

Satisfacción  .05 .45 Satisfacción  -.04   .50 Satisfacción      -.08     .26   

Vocación .02 .71 Vocación -.12   .05* Vocación          -.19     .00* 

Nota media -.04 .49 Nota media .02    .78 Nota media        .01     .89 

Empatía .40 .00* IE .29    .00* Empatía            -.31     .00* 

Autoestima .34 .00* Autoestima -.12   .03* IE                       .26     .00* 

    

 

Discusión y Conclusiones 

  

La implicación de la empatía, la inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes 

de carreras universitarias sanitarias y orientadas a la intervención con personas, se constata en 

la literatura especializada (véase Bellosta-Batalla et al., 2019; Díaz et al., 2019; Yuguero et al., 

2019) y en este estudio se confirma la relación entre la rama de conocimiento cursada y las 

habilidades socioemocionales analizadas.  

 

Respecto a los hallazgos, en función de variables sociodemográficas, se ha constatado 

que las estudiantes obtienen puntuaciones más elevadas en empatía, lo cual ha sido ampliamente 

constatado ya que se confirma que la empatía medida de forma global es mayor en mujeres que 

en hombres (Arias-Castro et al., 2017; Esquerda et al., 2016; Garaigordobil, 2009; Holmes et 

al., 2019; Oliva y Reina, 2015). De esta manera, en el estudio de Arias-Castro et al. (2017) se 

destaca una mayor empatía afectiva en las estudiantes lo cual revela que, para este caso, son 

quienes presentan mayores habilidades para sentir las emociones ajenas y, al mismo tiempo, 

para encontrar respuestas novedosas a diferentes problemas. En cuanto a la edad y al curso 

académico, se han hallado valores superiores en empatía y autoestima en el rango de edad de 

entre 23-25 años, de modo que en cursos superiores de la carrera se constatan mayores habili-

dades empáticas. En relación con esto, en el estudio de Esquerda et al. (2016) se confirma el 

incremento de la autoestima según se avanza en la carrera, aunque únicamente para el caso de 

las mujeres. En este estudio encontramos que, en el caso de estudiantes de Psicología, también 

se confirma esta tendencia, pero sin distinción en función del sexo. En el citado trabajo de 

Arias-Castro et al. (2017) se observa una correlación positiva entre empatía afectiva y edad, lo 

cual no es aplicable al caso de la empatía cognitiva. 
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Se ha determinado la existencia de correlaciones entre las variables empatía, autoestima 

e inteligencia emocional, así como respecto a variables socioeducativas. En concreto, se ha 

constatado una relación positiva de las notas académicas con la autoestima y la reparación emo-

cional. En este sentido, Morales et al. (2017) encontraron diferencias estadísticamente signi-

ficativas en función del rendimiento en la variable empatía, presentando mayores habilidades 

empáticas los alumnos con mejores calificaciones, si bien no se obtuvieron diferencias en 

inteligencia emocional. Así, la vinculación entre la empatía y la autoestima ha sido estudiada 

obteniéndose datos contradictorios (Hanlong, 2012; Hongrui et al., 2016). En este caso, encon-

tramos que mayores niveles de empatía se asocian a unos valores más bajos en autoestima, al 

igual que ocurre con la reparación emocional. Asimismo, como habíamos propuesto, existe una 

relación positiva entre la empatía, la inteligencia emocional y la autoestima con la elección de 

forma vocacional de la carrera. En concreto, esta variable predice valores elevados en empatía 

y autoestima, lo que implica que es de gran importancia la motivación vocacional del estudian-

tado. Los resultados apuntan a que la formación universitaria, independientemente de la carrera 

escogida, conlleva un aumento de habilidades socioemocionales relevantes para el desempeño 

profesional y que, además, una gran parte de la eficacia y aumento de habilidades empáticas y 

de la autoestima están ligadas a la motivación vocacional. Concretamente, se ha hallado una 

relación positiva entre la empatía cognitiva con la reparación, claridad y atención emocional; y 

para la empatía afectiva con la reparación y la atención emocional. Se entiende que la capacidad 

para percibir, comprender y controlar las propias emociones implica, a su vez, una mayor ca-

pacidad para entender las emociones de otros. Por otro lado, percibir con claridad las propias 

emociones no afecta a la capacidad para sentir emociones ajenas, mientras que el control y la 

atención a las emociones propias sí son variables que afectan. Estos resultados están en conso-

nancia con otros hallazgos, dado que encontramos una relación entre la autoestima y la empatía 

afectiva, y se destaca la relación negativa con la reparación emocional (Fernández-Berrocal et 

al., 2006). Cabe destacar que en el estudio de Oliva y Reina (2015) se concreta que la empatía 

afectiva podría suponer una excesiva sensibilidad ante las emociones ajenas que puede dejar al 

sujeto en una situación de cierta vulnerabilidad. Se señala que la empatía cognitiva correlaciona 

significativamente con todas las variables relativas a la inteligencia emocional, mientras que la 

empatía afectiva lo hace de forma destacada con la atención emocional. Esto coincide con lo 

obtenido en este estudio, añadiendo la relación entre empatía afectiva y la reparación emocio-

nal, de ahí la conveniencia de aportar una explicación más específica relativa al por qué de tales 

asociaciones con el manejo de habilidades socioemocionales. 
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Como modelo predictivo se ha confirmado la relación entre empatía, autoestima e inte-

ligencia emocional. En concreto, la elección vocacional de la carrera es una variable predictora 

para la autoestima y para la empatía. Ciertamente, este factor es fundamental para el desempeño 

y el éxito profesional y personal, y se ve influido por procesos internos y externos durante la 

socialización (Castro y Egaña, 2009). En concreto, Barreto et al. (2014) señalan que la autoes-

tima es un factor que representa el mayor peso en la decisión de carrera con motivación voca-

cional y destacan las habilidades propias de inteligencia emocional como factores que también 

se relacionan con la elección vocacional de la carrera, aunque no se encontró esta relación en 

el presente análisis. En función de la elección vocacional de la carrera también se muestran 

diferencias inter-grupales, en concreto, se ha hallado una mayor autoestima en estos alumnos 

que reportan motivación vocacional. A partir del análisis específico para cada carrera la ten-

dencia hallada es que los valores obtenidos por los estudiantes de Psicología en la escala de 

empatía fueran promedios, sin embargo, encontramos que había diferencias estadísticamente 

significativas en los estudiantes de Enfermería con respecto a alumnos de Física, hallando en 

los primeros menores niveles de empatía. En este sentido, en estudios como el de Alarcón et al. 

(2014) se describe un descenso en la empatía de los alumnos de Enfermería durante el segundo 

año de carrera. Además, esta tendencia también es común a otras carreras como Medicina, En-

fermería y Odontología (Hojat et al. 2005). La posible explicación de este hecho, según estudios 

como los precedentes, radica en el contacto con el entorno sanitario y la experiencia práctica 

con pacientes, ya que se valora el descenso de empatía como un mecanismo de defensa ante un 

posible estrés y los trastornos derivados del contacto con pacientes enfermos. En nuestro caso, 

encontramos esta disminución de empatía en alumnos de Psicología y otros ámbitos afines al 

finalizar los estudios o estar realizando un máster. En base a los resultados obtenidos, podría-

mos determinar también una inferencia atribuible al contacto y la experiencia. Se podría con-

cluir que las variables sociodemográficas, además de factores motivacionales y de satisfacción 

laboral y académica, determinan en mayor medida los niveles de empatía en el alumnado 

(Alonso-Palacio et al., 2020; González-Martínez, 2016; Suriá et al., 2021). 

 

Tal y como se muestra en los análisis, parece que la diferenciación entre empatía cog-

nitiva y afectiva, además de los factores de la inteligencia emocional, resulta pertinente, si bien 

conviene operativizar en profundidad tales constructos en función de los factores que los com-

ponen. Abundando en ello, se podría establecer una explicación más específica sobre por qué 

ocurren estos cambios, tanto las diferencias en función del género como las halladas entre la 

empatía afectiva y la cognitiva. En cuanto al objetivo principal convendría ampliar las carreras 
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por ramas de conocimiento y comparar entre diferentes especialidades de forma más concreta, 

pudiendo incluir otros tipos de formación que también requieran un manejo de habilidades so-

cioemocionales. Por último, resulta de interés profundizar en el análisis del valor predictivo de 

la elección vocacional y de otros factores asociados determinantes, dadas las múltiples impli-

caciones de estos hallazgos. Otras variables que se han mencionado y se pueden incluir en fu-

turos análisis irían en relación con los fenómenos tanto de satisfacción como de burnout laboral 

(véase Saavedra et al., 2021) que, como se ha indicado, tienen relación con las variables estu-

diadas.  

 

Para finalizar, este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, una de las 

limitaciones es el número de participantes y la necesidad de hacer agrupaciones en ámbitos 

académicos de forma muy amplia para el análisis puesto que el tamaño de muestra es escaso y 

no representativo. Por otro lado, se constatan diferentes porcentajes de representación de hom-

bres y de mujeres y entre las agrupaciones de carrera por ramas de conocimiento, si bien res-

ponden al tipo de carrera cursada. El estudio fue transversal por la dificultad de medir durante 

un largo periodo de tiempo las variables seleccionadas, por lo tanto, podría implicar la presencia 

de sesgos vinculados al momento de aplicación y supone también una limitación en lo relativo 

a la posibilidad de extraer conclusiones acerca de las mejoras en habilidades socioemocionales 

con el tiempo. Otra limitación es la relativa al posible efecto de la deseabilidad social, así como 

los posibles sesgos derivados de la autopercepción de los participantes. 

 

En conclusión, el estudio de las competencias socioemocionales resulta de sumo interés 

en futuros profesionales con dedicación a actividades terapéuticas y asistenciales por las múl-

tiples implicaciones derivadas de ello (Bidyahar et al., 2019; Castaño y Páez, 2020; Yuguero et 

al., 2019), constatándose que tales competencias predicen y contribuyen a buenos resultados 

terapéuticos (Norcross y Lambert, 2019). Se pone énfasis en el valor de la empatía, destacando 

la implicación de la inteligencia emocional y la autoestima, no solo en la relación profesional 

sanitario-paciente, sino que actúan como reguladores emocionales para prevenir el burnout y 

otras manifestaciones con patologías asociadas que influyen sobre la eficacia en el desempeño 

profesional (véase Molodynski et al., 2020). Se propone que semejante proceso de entrena-

miento en competencias socioemocionales, como competencias transversales, se promueva efi-

cazmente a través del coaching educativo (Casas et al., 2020; Holmes et al., 2019; Morais y 

Hariskos, 2018; Polonio et al., 2019; Tapia et al., 2020) y ha de fundamentarse sobre la base de 
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una educación emocional incardinada en la propia formación de nuestros universitarios, con 

especial énfasis en carreras sanitarias y asistenciales.   
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