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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla en la Universidad Nacional de Chimborazo con sede en la 

ciudad de Riobamba, busca “Determinar la relación del duelo en la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía”. La pérdida de un ser querido es una 

circunstancia de vida que nadie está exento; es así que se considera que vivir el duelo es 

normal; sin embargo, cuando el período de tiempo se extiende por un año o más, se debe dar 

importancia a su procesamiento emocional y de ser necesario se deberá buscar ayuda 

profesional. Se considerará aquellas pérdidas significativas en los estudiantes de la carrera, 

en un periodo comprendido entre más de 3 meses y menos de 3 años. La investigación 

responde a un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo de investigación básica, de 

campo, nivel correlacional, tipo de estudio transversal; su muestra fue no probabilística e 

intencional de 181 estudiantes donde el 77,5% (n=138) son mujeres y 22,5% (n=43) son 

varones con un promedio de edad 21,68 años y DE= 6,65. En esta investigación se aplicaron 

dos cuestionarios: La escala de Afrontamiento del Duelo Adaptación del Inventario Texas 

del duelo (Faschingbauer, 1981) y, el Trail Meta Moodle Scale (Fernández,1985; TMMS-

24). Información que fue organizada, analizada e interpretada donde se presentan 

comportamientos del pasado y expresan ciertos sentimientos en la actualidad con relación a 

las dimensiones con inteligencia emocional, de hecho, no se encuentran evidencias de duelo 

complicado entre los informantes. Así mismo, en los resultados sobre la inteligencia 

emocional se evidencia un manejo adecuado de la atención, claridad y reparación. 

Considerando esto último, también se evidencia que las estrategias de afrontamiento del 

duelo, son positivos, dado los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes. 

Palabras claves: Duelo, estrategias de afrontamiento, inteligencia emocional, TMMS-24 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo, es determinar la relación del duelo con la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, en un tema que representa una 

preocupación constante en el ámbito de la psicología, particularmente en lo referente a la 

psicopedagogía, dado que, el desarrollo de la inteligencia emocional puede contribuir al 

equilibrio del bienestar de los estudiantes universitarios en diversas circunstancias. En ese 

sentido, se ha propuesto este texto, para abordar la temática del afrontamiento del duelo 

desde la inteligencia emocional, como un aporte desde la óptica de una estudiante que se 

prepara en esta dinámica, propia de su experticia profesional.  

Ahora bien, comprender al ser humano en su complejidad de mente, cuerpo y 

emociones, resulta una tarea nada fácil. Las experiencias de vida, suelen ser una amalgama 

de percepciones y sensaciones, muchas veces contradictorias entre sí, pero son, finalmente, 

las que forman la personalidad de los individuos y en función de las cuales se establecen sus 

lazos sociales y reaccionan en sus interacciones con los demás.  Entre esas experiencias de 

vida que, tarde o temprano, tienen que enfrentar las personas, se encuentra la muerte, un 

suceso normal pero siempre inesperado, independientemente que sea el resultado de una 

larga enfermedad o de un evento trágico y repentino. Y es el caso que, aunque las personas 

entiendan el significado de la muerte y su inevitabilidad, la mayoría de las veces, les 

representa un suceso de difícil aceptación que conlleva estados fuertes de tristeza y, lo que 

más adelante se definirá en este trabajo como: el duelo. 

Aunque el miedo a la muerte es una actitud muy generalizada y entendible, por la 

incertidumbre que representa ese estado, también es cierto que la intensidad de ese temor a 

la muerte, esta mediado por la cultura, la religión, las creencias y, en definitiva, la 

personalidad de cada quien. Cada uno de estos factores es determinante, pero no cabe duda 

que, ante la muerte, se presenta el desasosiego, y esa sensación de orfandad del ser humano 

ante aquello que esta fuera de su control, y que termina convirtiéndose en un tabú la 

cotidianidad de las personas. Muy poco se habla de la muerte, se le prefiere ignorar porque 

alude a esa debilidad congénita del ser humano que le obligará, tarde o temprano a 

desaparecer del mundo terrenal y perderlo todo (Ramos, Gairin, & Camats, 2018). 

Entre los factores de aceptación o el rechazo de la muerte, en la vida de las personas, 

se encuentra la formación académica y, más específicamente la educación y el desarrollo de 

la inteligencia emocional. Quienes integran una determinada comunidad educativa en sus 

diferentes especialidades, por sus perspectivas y formación, pueden tener posiciones 

distintas ante las circunstancias que se desatan cuando se da la pérdida de un ser querido, es 

decir, ante el duelo y su afrontamiento. 

Es así como, para el desarrollo de este trabajo se ha querido realizar una 

aproximación contextual a la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), este informe 

de investigación se estructura de la siguiente manera:  
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Capítulo I – Antecedentes y planteamiento del problema: En este apartado se realiza una 

descripción general de algunos estudios precedentes, así como de las circunstancias 

concretas que generan la inquietud y la detección del problema de investigación. Se examina 

con detenimiento el contexto social que rodea los procesos de socialización de los 

estudiantes de psicología de la UNACH, en la actualidad, considerando los efectos de la 

pandemia y el incremento considerable de la morbilidad y la mortalidad, como consecuencia 

del Covid-19. 

Capítulo II Marco Teórico: Este capítulo desglosa los fundamentos teóricos que rodean el 

problema, así como los conceptos principales que orientan las reflexiones de la 

investigadora. Es importante tomar en cuenta que, se teoriza, en función de las variables 

principales y sus indicadores, de manera que pueda ser útil, es teorización, en el proceso de 

discusión y presentación de resultados.  

Capítulo III Metodología: En este capítulo se hace referencia a los elementos que definen 

los rasgos metodológicos de la investigación. Se trata de describir la estructura de métodos 

y técnicas de investigación mediante la cual se enfoca el trabajo en la búsqueda, recolección 

y organización de los datos. Comprende: Enfoque de investigación, diseño de investigación, 

tipo de investigación, tipo de estudio, población y muestra, técnicas de obtención de datos y 

técnicas de procesamiento de datos. 

Capítulo IV Resultados y Discusión: Representa el capítulo de cierre de la investigación y, 

en él, se despliega el contraste de la teoría, la información primaria obtenida a través de las 

técnicas de investigación, y la interpretación de la autora, como resultado de toda la 

experiencia investigativa. El corolario de este capítulo incluye la presentación de las 

conclusiones y las recomendaciones en cuanto a la importancia que tiene el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la gestión del duelo por parte de los estudiantes de Psicopedagogía 

de la UNACH, que fungen como informantes en este proyecto. 
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1.1 Antecedentes  

En el contexto internacional, Escobar & otros (2020), desarrollan una investigación en el 

estado mexicano de Hidalgo, acerca de la percepción del duelo en jóvenes universitarios de 

la carrera de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de ese estado. 

Los autores encontraron que el fenómeno del duelo no es exclusivo para cuando ocurre una 

pérdida humana, en algunos casos, se presenta como resultado de la pérdida de un trabajo, 

de una casa o una migración. 

Examinando la percepción de los estudiantes a través de la metodología cualitativa, 

específicamente el análisis del discurso, evidencian que la estructura de la personalidad es 

determinante al momento de afrontar el proceso de duelo; así mismo, determinan que el 

mismo suele estar asociado a factores culturales como la formación educativa y el 

aprendizaje emocional, el cual aporta herramientas adicionales para que los jóvenes 

universitarios enfrenten los diferentes sentimientos que generan las pérdidas, ya sean 

humanas o de otra índole.  

Un hallazgo importante en la investigación de Escobar y otros, es lo que ellos 

denominan, “cambio en la percepción”. Esa expresión alude a las diferencias que existen 

entre quienes han enfrentado el duelo con anterioridad y quienes lo viven por primera vez. 

Aquellos que han experimentado el duelo y se les presenta de nuevo esta circunstancia, 

tienen una perspectiva distinta acerca de la pérdida, aunque no necesariamente se puede 

hablar de “ventajas”, pues la realidad es que, es un fenómeno muy relacionado con la 

subjetividad de quien lo vivencia. 

En el contexto nacional, se ubica una investigación realizada en la ciudad de Manabí, 

por parte de Bastidas & Zambrano  (2019) quienes se plantean la posibilidad de establecer 

una relación entre el duelo familiar y el desarrollo emocional, en algunos estudiantes de 

educación general básica superior y bachillerato general unificado. El estudio se realizó en 

una escuela de esa ciudad a través de una investigación correlacional y la aplicación de un 

cuestionario tipo Likert aplicado a 181 estudiantes. Destaca entre los resultados del estudio 

la relación “inversamente proporcional” entre las variables, es decir que, a mayor desarrollo 

emocional de los estudiantes, es menos difícil para ellos afrontar el duelo. 

En ese sentido, el estudio termina reafirmando la necesidad de intervención de los 

maestros y los padres, en la formación o educación emocional de los niños y jóvenes. Una 

persona fuerte en el manejo de emociones como la tristeza, la ansiedad, el miedo a la soledad, 

entre otros, tendrá mayores posibilidades de mantener su equilibrio y su bienestar emocional, 

que quienes adolecen de esa cualidad. Ciertamente, al aceptar el duelo como un suceso 

inevitable que se debe asumir como parte de la vida, sus efectos emocionales negativos son 

más sencillos de enfrentar con éxito. 

En la ciudad de Riobamba y, como parte de su formación en psicología clínica, fue 

posible encontrar como antecedente temático para esta investigación, el estudio realizado 

por Aulema & Velasteguí  (2017). Allí las autoras se interesan por realizar un análisis de la 

relación entre la inteligencia emocional y la forma en que reacciona el personal de salud que 

trabaja en analizar la Inteligencia Emocional en las Áreas de Cuidados Paliativos, 
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Hospitalización, Emergencia y Consulta Externa del Hospital Andino de Riobamba. La 

investigación fue de campo y aplicaron como instrumentos para obtener la información, la 

Escala de Inteligencia Emocional Trait Meta – Mood Scale TMMS-24 y el Cuestionario de 

Actitudes Ante la Muerte CAM-1, a 45 personas del Hospital. 

Entre los resultados más notables de la investigación se encuentra la constatación de 

la sensibilidad del personal de salud frente al tema de la muerte cuando se trata de los 

pacientes del hospital; sin embargo, muestran capacidad para regular sus emociones, lo que 

mejora sus perspectivas para el acompañamiento que deben hacer de los familiares de los 

pacientes cuando ocurre alguna situación fatal. Como es comprensible, el personal de salud 

que sirvió como muestra para el estudio presenta una actitud negativa ante la muerte, pero 

tienen las fortalezas emocionales para encontrar nuevamente la regulación y el equilibrio 

emocional.  

En general, como se observa en estos antecedentes, el tema del que se ocupa esta 

tesis, ha sido objeto de preocupación en los últimos tiempos, tanto de psicólogos como de 

otros estudiosos de las ciencias sociales. En esos estudios hay insumos teóricos y prácticos 

que pueden tomarse como referencias válidas en este trabajo, pero, más allá de eso, son una 

demostración de la actualidad de un tema que, frente a las circunstancias desatadas por la 

pandemia, resulta necesario abordar.  
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1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con Amézquita & Borrero (2016) la complejidad para comprender el fenómeno 

del duelo es inversamente proporcional a la sencillez para definirlo conceptualmente, un 

duelo implica el dolor de una pérdida irreparable, que, en la mayoría de los casos, involucra 

a la muerte, aunque, también puede presentarse el duelo, en circunstancias menos trágicas, 

como puede ser, una separación, e incluso, la mudanza de una residencia o de un país; sin 

embargo, lo más común es que el duelo refiera al dolor que representa la muerte de un ser 

querido, su desaparición física y la reconfiguración de las relaciones afectivas y emocionales 

que hubo alrededor de la existencia de esa persona, para quien está en ese proceso de duelo.  

En el contexto pandémico, el tema del duelo y sus estrategias de afrontamiento ha 

tenido una especial atención por parte de los estudiosos de la psicología, en todas sus 

vertientes. Briceño, León, Medina, & González (2020), por ejemplo, en un estudio acerca de 

las estrategias para afrontar del duelo, desarrolladas en el ámbito latinoamericano, afirman 

la tragedia que ha significado para muchas familias, tener que hacer frente a la pérdida de 

seres queridos, a los que ni siquiera han podido despedir, según lo establecen sus culturas y 

sus religiones, aumentando con ello, la dificultad para superar las circunstancias dolorosas 

que implica toda muerte de un familiar o amigos cercanos. 

En cuanto al tema de la mortalidad, en el Ecuador, “En el año 2019, se registraron 

74.220 defunciones generales teniendo un crecimiento del 4.5% con respecto al año 2018” 

(Lugmaña, Carrera , & Albán , 2019) ese incremento en la mortalidad general, se debe, en 

parte por los efectos de la pandemia, pero también, como producto del aumento de 

enfermedades asociadas a ella, como la hipertensión, las enfermedades renales y 

cardiovasculares. 

En el contexto universitario, y, particularmente en el transcurso de los dos últimos 

años, muchos estudiantes universitarios han experimentado pérdidas de seres queridos, como 

producto de la pandemia o de otras circunstancias. Esas trágicas eventualidades son 

especialmente difíciles de llevar cuando les ocurren a jóvenes que están en pleno proceso de 

formación psicosocial, y en la definición de sus proyectos de vida, algunos de ellos, alejados 

de sus lugares de origen, porque han tenido que trasladarse a otras ciudades para continuar 

sus estudios.  Muchos de estos estudiantes universitarios provienen de familias que poseen 

pocos recursos económicos, pero asumen el costo de la formación profesional de sus hijos.  

Aunque no se encuentra en el ámbito universitario, la investigación desarrollada 

por Alulema y Velasteguí (2017), puede significar una referencia en el nivel micro, pues las 

autoras trabajaron con el análisis de la Inteligencia Emocional en las Actitudes ante la Muerte 

en el personal del Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, durante el período Febrero 

– Julio del 2016. El trabajo es una referencia importante porque Alulema trabajo con la 

Escala de Inteligencia Emocional Trait Meta – Mood Scale TMMS-24, al igual que se hace 

en esta tesis. Así mismo utilizó el Cuestionario de Actitudes Ante la Muerte CAM-1, 

concluyendo que, en la medida en que las personas desarrollan su inteligencia emocional, en 

misma medida están mejor posicionados para enfrentar las circunstancias, emocionalmente 

adversas que provoca la muerte de un familiar o amigos cercanos. 
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Psicológicamente hablando, las personas involucradas en duelos, desarrollan 

sentimientos de vulnerabilidad, abandono y soledad; en especial las personas que están en la 

adultez emergente, como son muchos estudiantes universitarios. Estas personas, están en 

pleno cambio de vida que conlleva, la complejidad que implica ir asumiendo las 

responsabilidades de un adulto, pero sin abandonar completamente la fase de la 

adolescencia. En ese trance vital, el sentir la pérdida de un ser querido puede intensificar la 

ansiedad propia de la incertidumbre frente a un futuro que esta apenas en construcción y un 

pasado ya casi inexistente. 

En lo que respecta a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de 

la carrera de Psicopedagogía, la mayoría de ellos son personas provenientes de otras 

provincias, que confrontan sus primeros procesos de autonomía, responsabilizándose de 

ellos mismos, con un compromiso hasta ahora desconocido porque nunca habían vivido 

solos, sino con sus familias. Es comprensible que, en ese proceso de adaptación que requiere 

la transición del hábitat familiar a la residencia estudiantil, se generen sentimientos de 

soledad o de vacío emocional, cosa que difiere de las circunstancias que le corresponde vivir 

a aquellos estudiantes que residen en la ciudad de Riobamba, desde siempre, pues no tienen 

que rehacer su círculo de amistades y, mucho menos, crear vínculos familiares nuevos.  

En ese amplio marco de reflexión, desde esta investigación se quiere realizar una 

aproximación teórica que permita estudiar los fenómenos del duelo y la inteligencia 

emocional, en cuanto a lo que su vivencia representa para los diferentes segmentos de los 

estudiantes de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se trata de 

valorar los cambios emocionales que puede producir el duelo, ante la pérdida de un ser 

querido, y las formas en que esta situación se ve reflejada en la dinámica existencial de estos 

estudiantes.  

Por supuesto, no significa que todos los estudiantes de esta carrera hayan 

experimentado el duelo, durante su faceta universitaria, pero si es cierto que esta posibilidad 

siempre está presente y, lo más conveniente es que desarrollen las competencias emocionales 

que les ayuden a superar esa situación, de darse el caso.  

Los motivos para desarrollar este trabajo, están vinculados con el interés 

profesional y vocacional de la autora, pues, además de ser una estudiante de la carrera de 

psicopedagogía, le ha correspondido convivir con sus condiscípulos, esas situaciones 

difíciles que implican las emociones alrededor del duelo.  

Además, el tema se encuentra entre las necesidades intelectuales más recientes que 

se plantean los estudios psicológicos, a raíz de los problemas de morbilidad y mortalidad 

general que se desató en el espectro de la pandemia.  

En el caso ecuatoriano, esas circunstancias trágicas de la pandemia generaron otras 

situaciones, la mayoría de las cuales están relacionadas con aspectos emocionales, debido a 

los efectos, no solo de la muerte de muchas personas, sino también de la imposibilidad de 

sus familiares de cumplir con sus credos a la hora de vivenciar la experiencia de la muerte 

de sus seres queridos. En ese caso hay que estar de acuerdo con Caicedo (2022), cuando 

afirma que, los duelos no se pueden evitar, pero la forma de responder a ellos varía mucho.   
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1.2.1 Formulación del problema    

¿Cuál es la relación que existe entre el afrontamiento del duelo y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNACH?  

1.2.2 Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los comportamientos del pasado y sentimientos actuales, concerniente 

al duelo de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía? 

• ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía?  

• ¿Cuál es la relación entre las variables de estudio: ¿El duelo y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía? 
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1.3 Justificación 

Al investigar un tema como este, sin duda se involucra la subjetividad de la investigadora y 

sus experiencias de vida, lo cual no significa que haya algún sesgo en la orientación y 

hallazgos del trabajo. En lo personal, a la autora le correspondió vivir la pérdida de una 

persona muy cercana durante el desarrollo de la carrera y eso redimensionó sus perspectivas 

sobre la vida y la muerte, incentivando la búsqueda de herramientas o competencias 

emocionales que favorecieran la superación de emociones negativas como la tristeza y la 

añoranza, propias de una nieta ante la pérdida de su abuela, con todas las implicaciones 

familiares que ello conlleva.  

Así mismo, los motivos para desarrollar este trabajo, están vinculados con el interés 

profesional y vocacional de la autora, que le acerca a un tema de verdad impactante en la 

actualidad pues, además de ser una estudiante de la carrera de Psicopedagogía, le ha 

correspondido convivir con sus condiscípulos, esas situaciones difíciles que implican las 

emociones alrededor del duelo. Desde el punto de vista de su originalidad y pertinencia 

actual, el tema se encuentra entre las necesidades intelectuales más recientes que se plantean 

los estudiosos de los fenómenos psicológicos, a raíz de los problemas de morbilidad y 

mortalidad general que se desató en el espectro de la pandemia.  

En lo que respecta a los beneficiarios, desde el punto de vista social, una 

investigación que se detiene en la relación que existe entre desarrollo emocional y estrategias 

frente al duelo en estudiantes de psicología, puede parecer, solo parte de una exigencia 

académica. No obstante, dadas las condiciones de salud pública en que ha tenido que vivir 

la sociedad ecuatoriana en general, como producto de la pandemia, revisten de la pertenencia 

social suficiente a este tema, como para que se trascienda la simple preocupación académica.  

Finalmente, la justificación del trabajo está ligada a sus aportes teóricos, dado que, 

en el caso ecuatoriano, las circunstancias trágicas de la pandemia generaron una serie de 

situaciones, la mayoría de las cuales están relacionadas con aspectos emocionales, cuya 

comprensión requiere nuevos enfoques teóricos y metodológicos debido a sus efectos. Se 

debe comprender que no solo de la muerte de muchas personas, sino también de la 

imposibilidad de sus familiares de cumplir con sus credos a la hora de vivenciar la 

experiencia de la muerte y rendir el homenaje a quienes parten de este mundo terrenal. Así, 

algo normalmente cubierto de mitos e incertidumbre como es la muerte, se convirtió en una 

experiencia cotidiana para la mayoría de los ecuatorianos, develando la necesidad de elevar 

la madurez y las competencias emocionales para enfrentarla. 

  



 

 

22 
 

1.4  Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación del duelo con la inteligencia emocional de los estudiantes de la carrera 

de Psicopedagogía de la UNACH 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Establecer el proceso del duelo (comportamiento del pasado y sentimientos actuales) en 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía. 

• Identificar los niveles de desarrollo de inteligencia emocional en los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía. 

• Analizar la correlación entre las variables de estudio: El duelo y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La documentación bibliográfica realizada en torno a los dos temas principales de los que se 

ocupa este estudio, muestran como las teorizaciones acerca del duelo y sus implicaciones 

emocionales han sido parte de una vieja preocupación cultural, educativa, filosófica y 

psicológica. El tema de la muerte se encuentra conexo a estas dos variables, funge como 

vinculante, dado que la forma en que las personas afrontan las consecuencias del duelo, están 

relacionadas con su concepción acerca de ella.  De hecho, hablar de la muerte es algo que se 

promueve poco en el seno de las familias y de la sociedad en general, dejando de lado que, 

tal como señalan, Guerra y otros, (2018, p. 88) “Evitar el tema de la muerte hace a las 

personas más vulnerables psicológicamente, favoreciendo la inexistencia de estrategias 

adecuadas para afrontar la muerte ajena y la propia”  

En este capítulo se profundiza en ese andamiaje teórico que se ha producido alrededor 

de estas temáticas, examinando las categorías conceptuales que derivan de las teorías que se 

han venido elaborando para comprender y, a su vez, explicar las implicaciones sociales, 

culturales, en definitiva, humanas, que tiene la problemática aquí abordada. Cabe recordar, 

como afirma Gallego (2018) que construir el marco teórico es una tarea compleja porque 

requiere manejo de las temáticas, cierta experticia y, capacidad para discernir, lo interesante 

y pertinente en el contexto del estudio que se realiza, para que estas teorías contribuyan en 

la interpretación de la información de primera mano que alimenta la investigación. En 

relación con el duelo y la inteligencia emocional, no cabe duda que se trata de temas de 

carácter complejo y transdisciplinario que provocan reflexiones en muchos ámbitos pero que 

se han potenciado, a raíz de la tragedia que se desató a nivel mundial por la propagación del 

Covid-19.  

Ahora bien, el despliegue de las variables, desde el punto de vista conceptual, 

requiere, tanto de la documentación de la que ya se habló, como de la acuciosidad de la 

investigadora para contextualizar los conceptos, de manera que mantengan su pertinencia 

social y académica. Es en ese esfuerzo intelectual por afinar los rasgos del análisis teórico, 

que se desarrolla la problematización de las ideas iniciales que se plantean en el estudio, su 

conversión en objetivos de investigación y, posteriormente la operacionalización de 

variables en la que se ilustra un esquema conceptual que orienta los fundamentos teóricos 

vertidos en este apartado.  

2.1. El Duelo: 

2.1.1 Generalidades Conceptuales 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra duelo proviene de la palabra latina dolos, que 

significa “sentir un profundo dolor” (RAE, 2021), puede entenderse desde diferentes 

significados: a) dolor, lástima, aflicción o sentimiento; b) demostraciones que se hacen para 

manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien y; b) Reunión de parientes, 

amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio 

o a los funerales (Vilajoana, 2017). 
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En consideración a ese concepto, todo duelo remite, en esencia, a una 

reconfiguración emocional del doliente, en ese proceso, es importante saber manejar el 

estado anímico e ir adecuándose a la nueva situación. Especialmente en las edades 

tempranas, la muerte y, en consecuencia, el duelo, son ignorados socialmente, de hecho, “El 

duelo genera un sentimiento de sufrimiento que puede ser entendido como un dolor mediado 

por las injusticias sociales” (Di Maio, 2015). Esa sensación es mayor, cuando se trata de la 

muerte de personas jóvenes que, en la perspectiva de la socialización actual, tendrían una 

mayor esperanza de vida. 

2.1.2. Las etapas del proceso de duelo 

El duelo, visto como un proceso en el que una persona vive una experiencia trágica por una 

pérdida, bien sea de un ser querido o de otra “pertenencia” como un trabajo, una casa, entre 

otras, remite a una dinámica de reacomodo emocional que puede incluir varias etapas. Lo 

primero tiene que ver con el dolor. De acuerdo a Garciandía & Rozo (2017) medicamente se 

puede hablar de dos formas de dolor, agudo y crónico. En cuanto al primero, tiende a no 

superar los tres meses de duración y su naturaleza es fisiológica, por lo que tiende a 

relacionarse con alguna patología. 

El dolor crónico, por el contrario, no representa causas patológicas visibles, sino 

que se relaciona con aspectos emocionales y psicológicos, por lo que suele ser el tipo de 

dolor vinculado con los procesos por lo que atraviesan las personas que han sido víctimas de 

alguna pérdida valiosa desde el punto de vista sentimental. Esa etapa de dolor crónico, no 

tiene una duración prestablecida pero normalmente va más allá de los tres meses y poco a 

poco va asumiendo otras características como la melancolía o la nostalgia que emergen ante 

ciertas circunstancias que provocan recuerdos relacionados con el objeto de la pérdida 

sufrida por el doliente (Garciandía & Rozo, 2017). 

Gómez (2017) por su parte define a las circunstancias que rodean la muerte de 

alguien querido, como el trabajo de duelo. Su complejidad es tal, porque, en el interior de 

cada quien, la muerte es algo ajeno, que le sucede a “otros”, por lo que, psicológicamente, 

las personas asumen una suerte de inmortalidad, cuya percepción se resquebraja totalmente, 

cuando muere alguien cercano. En ese momento, cada uno de los dolientes se confronta con 

la muerte, siente su cercanía y tiene que admitir su posibilidad, una sensación que se 

acrecienta, según la cercanía de la persona que muere, siendo que, en algunos casos, las 

personas que sobreviven, sienten que también mueren un poco.  

Este mismo autor, reitera la definición de las etapas del duelo, asumiendo como 

válidos los planteamientos de “la teoría de apego y pérdida de Bowlby (1986)” (Gómez, 

2017, p. 51). Según esta teoría, el proceso de duele transcurre por cuatro fases principales a 

saber: a) Fase de embotamiento de la sensibilidad; b) Fase de anhelo y búsqueda de la figura 

perdida; c) Fase de desorganización y desesperanza y; d) Fase de reorganización. La 

duración y características de cada una de estas etapas, aunque tienen similitudes, pueden 

variar según algunos elementos como la edad del fallecido y del doliente, las circunstancias 

del deceso, la religión de la familia y la propia cultura del entorno donde se produce el hecho. 
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2.1.3. Modelos y tipos de duelo 

La clasificación del duelo obedece a criterios establecidos por las teorías que han 

desarrollado su análisis en función de sus características. De hecho, “Históricamente, el 

duelo ha sido objeto de una vasta literatura psicoanalítica y de numerosas clasificaciones que 

han incluido duelo patológico, complicado y traumático” (Girault, 2020). Una aproximación 

conceptual tiene como objetivo la explicación posterior de las dimensiones emocionales o 

psicológicas de lo que representa el duelo desde el punto de vista humanístico y concreto, 

cuando se presenta en la vida de los estudiantes de psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

Cuando se trata de la definición del duelo, en algunos casos se habla de modelos 

que lo definen, como por ejemplo, el modelo del psicoanálisis de Freud (1939), el cual se 

concentra en sus rasgos “intrapsíquicos”; es decir, en las formas en que los dolientes van 

separándose de la nostalgia y el dolor por lo perdido, para ir reconstruyendo nuevos lazos de 

afinidad, en una realidad que se reinicia, y en la que esa reinvención de vínculos, supone un 

entramado emocional nuevo  (Vilajoana, 2017).  

Según Llácer y otros (2019), otro modelo explicativo interesante, es el que presenta 

la teoría del estrés. Desde esa perspectiva, las circunstancias que rodean al duelo, son 

frecuentes estresores que conllevan un fuerte componente emocional. Su afrontamiento 

demanda una gran cantidad de recursos socio cognitivos que protejan al sistema 

inmunológico para evitar la generación de patologías asociadas al duelo. Por lo tanto, según 

estos planteamientos, el duelo perturba tanto el bienestar personal y emocional, como las 

relaciones sociales y la salud en general. 

En lo que respecta a los tipos, la clasificación del duelo también se encuentra 

vinculada a la cultura, la religión y las condiciones en que se produce.  La mayoría de estos 

tipos conceptuales, se presentan en el amplio espectro teórico de las teorías que ya fueron 

presentadas, por lo que, en esta sección del marco teórico, se procede a realizar las 

definiciones más específicas cuyos argumentos están sustentados en la revisión bibliográfica 

y el análisis documental realizado, para esta variable. 

2.1.3.1 Duelo Anticipado  

Esta forma de duelo, como indica su nombre, se refiere a aquellas ocasiones en las 

que la persona que muere ha sido diagnosticada con una patología de lenta o larga o 

evolución. Los dolientes, de alguna manera viven el dolor y la tristeza de la pérdida, mucho 

antes de que ocurra, lo que, desde el punto de vista emocional, tiende a ser menos impactante 

al tener tiempo para “despedirse” de su ser querido, e incluso, recibir de esa misma persona, 

palabras de aliento y consuelo. Hay que tomar en cuenta que este tipo de duelo no solo ocurre 

cuando se trata de la muerte física de alguien querido, también puede darse ante la 

inminencia de una separación, producto de la migración, o el divorcio (Coronado, 2019). 

2.1.3.2 Duelo no complicado 

A esta forma de duelo también se le llama duelo normal, sus características implican 

un conjunto de sentimientos, sensaciones físicas, cogniciones y conductas que puede 
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experimentar la persona que ha perdido a un ser querido. Los sentimientos más comunes a 

los que se aluden en esta modalidad, son la tristeza, la rabia, la culpa y el autorreproche. 

Según, Coronado (2019), Este tipo de duelo está constituido por tres grandes fases: Una fase 

de corta duración que incluye rechazo negación y alteraciones fisiológicas; una fase de 

duración intermedia, asociada a la depresión y la soledad y; por último, la fase más extensa, 

en dónde, disminuye el dolor, se disipa la depresión y se establecen nuevas relaciones. 

2.1.4.3 Duelo Complicado 

A diferencia de la forma en que se presenta el anterior, el duelo complicado, se 

vincula a las dificultades que se le presentan al doliente cundo no es capaz de procesar 

emocional y psicológicamente las circunstancias del duelo. En esta versión, la persona que 

está siendo afectada por el duelo, no termina de reaccionar ante el significado de la muerte 

del ser querido y las implicaciones para su propia vida, representa ese evento. Generalmente 

la persona inicia el proceso de duelo, pero se queda en la fase del rechazo o la negación, por 

lo que el dolor se le convierte en una sensación crónica que le imposibilita salir del estado 

de orfandad en que se encuentra sumido. Si se mira, utilizando el contexto donde se ubica 

este estudio, es posible que, para los jóvenes universitarios, las situaciones de duelo, deriven 

en esta tipología, cuando les corresponde afrontarlo a solas, lejos de su lugar de origen. 

2.1.5.4 Duelo Inhibido 

Hay situaciones en las que la persona que está sintiendo el duelo se ve incapacitada 

para manifestarlo y ha de ser sufrir en silencio y a solas las circunstancias dolorosas que 

acarrea situación. Suele presentarse este tipo de duelo, cuando se dan pérdidas de carácter 

amoroso, en las que las relaciones no son aceptadas o bien vistas socialmente y las personas 

deben separarse para evitar señalamientos, discriminación o enjuiciamientos éticos que no 

desean. Ahora bien, en el caso de muertes de un ser querido, este duelo se presenta entre 

personas que, emocionalmente les cuesta expresarse, es común que se dé entre los 

adolescentes o en hombres adultos cuyo proceso socializador les obliga a veces a presentarse 

como personas fuertes (Bastidas & Zambrano, 2020). 

2.1.4. Factores de riesgo para el duelo complicado y la tarea del duelo 

El examen teórico precedente, permite visualizar las características con las que se 

puede presentar el duelo y a su vez, arroja luces para acercarse a lo que podrían ser estrategias 

de afrontamiento, tareas o lo que también se ha dado en llamar, el trabajo del duelo. En 

cualquiera de esas significaciones, se encuentran apreciaciones que aluden a la necesidad de 

contrarrestar los factores de riesgo para caer en el duelo complicado o patológico, depende 

de una serie de factores, entre los cuales están, las reacciones generadas por la pérdida y los 

elementos que pueden ayudarla a superar ese duelo.  

• Reacciones generadas por una pérdida significativa: sentimiento de tristeza y 

soledad, entre otros; reacciones físicas como el cansancio y agotamiento sin causas 

aparentes; dificultades cognitivas en el caso de los estudiantes, como capacidad 

para concentrarse y; conductas de aislamiento y disrupción. 
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• Elementos que pueden ayudar a una persona en duelo: experiencia compartida del 

dolor y de la pena; reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana; 

Reinterpretación positiva del suceso y; establecimiento de nuevas metas y 

relaciones; Implicación en grupos de autoayuda, entre otros. 

 

2.1.4.1. Inestabilidad emocional del doliente 

Aquellas personas que tengan patologías de carácter emocional, depresión o 

cualquiera de sus manifestaciones, están en serio riesgo de asumir el tipo de duelo patológico 

o complicado. En estos casos, las personas más cercanas deben estar atentos a cualquier 

trastorno de ansiedad que presente el doliente, quienes en su mayoría se vuelven 

emocionalmente dependientes e incluso, pueden desarrollar somatizaciones relacionadas 

con la situación de duelo.  

2.1.4.2. Variables psicosociales 

También pueden listarse como parte de los factores de riesgo de un duelo 

complicado, ciertas condiciones psicosociales como las crisis económicas, la desaparición 

de una persona cuyas responsabilidades de vida se heredan, como es el caso de madres con 

niños pequeños, entre otros. Aquí también puede incluirse, el caso de los estudiantes 

universitarios que, alejados de sus zonas de origen, se ven ante la pérdida de un ser querido, 

y que, por compromisos en sus estudios, muchas veces se ven imposibilitados de acudir a 

las honras fúnebres de esas personas.  

De cualquier manera, la prevención del duelo patológico, es una tarea compleja que 

algunos autores llaman “el trabajo del duelo”. Ese proceso tiene que ver con las acciones o 

elementos que pueden ayudar a una persona en duelo, a superar ese estado anímico y 

recuperar, lo más rápido posible su dinámica de vida. Según Di Maio (2015), entre las tareas 

que mejoren las condiciones de afrontamiento del duelo, se pueden mencionar: a) Aceptar 

la realidad de la pérdida; b) elaborar el dolor de la pérdida; c) ajustarse a un ambiente donde 

falta la persona y; d) reposicionar, en términos emocionales, a la persona que perdió y 

continuar la vida. 

2.2.  Inteligencia Emocional 

2.2.1 Generalidades Conceptuales 

 

La comprensión de la expresión compleja que involucra los términos, “inteligencia” y 

“emoción”, requiere comprender, en primer lugar, ese proceso biopsicosocial que involucra 

las emociones. “La palabra emoción, deriva del latín “emoveo” o “emotum” que refiere a la 

condición de conmoción o perturbación” (Eras & Sánchez, 2021). Novedosamente, en el 

campo de la educación y la psicopedagogía, ha habido una intensa preocupación por la 

dimensión emocional del ser humano, que puede venir impulsada por las sensaciones o la 

atmósfera social generado como consecuencia de la tecnologización  

Hay un aspecto importante en este apartado que debe quedar claro, cuando se trata 

de teorizar sobre la variable dependiente del estudio aquí propuesto; es decir, conceptualizar 

los aspectos fundamentales de lo que debe ser entendido como Inteligencia Emocional (IE 
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Salovey y Mayer (1997); Daniel Goleman (1996), no es posible encontrar consensos rígidos. 

Sin embargo, como afirma Urrutia (2018), sí parece haber consenso a la hora de atribuirle la 

definición y tratamiento formal de este término, en una primera instancia a Mayer y Salovey 

(1997), quienes lo definen como “la capacidad de monitorear los propios sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el pensamiento y la 

acción” (p. 3) 

En coherencia con ese concepto, ser inteligente desde lo emocional, no es producto 

del azar, se requieren procesos de adiestramiento, si se quiere, de educación de las 

emociones, de manera que, se pueda actuar asertivamente, al momento de someterse a 

situaciones en las que esa capacidad de autocontrol se ponga a prueba. De hecho, en cuanto 

a la necesidad de educar las emociones para fortalecer la IE, López (2015), considera que, 

un individuo bien educado emocionalmente, es capaz de ponerse en contacto con su sentir, 

e identificar sus propias emociones, su utilidad y como expresarlas con los demás. 

Visto desde esta amplia perspectiva, la IE, se configura como un conjunto de 

cualidades que permiten al ser humano, reaccionar de manera positiva y acertada ante 

circunstancias que pueden resultar adversas. En el contexto de este trabajo, una de esas 

circunstancias está representada por el duelo, que sin duda impacta sobre el desarrollo 

emocional y también, recibe su influencia, dado que, un individuo fortalecido en su 

emocionalidad, puede manejarse de mejor manera frente al duelo y, lograr, como señala 

López (2015), la complementariedad, entre la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal (Gardner, 1984) de donde deriva la IE.   

2.2.2 Estructura de la inteligencia emocional  

Como ya se ha dicho, ese constructo teórico denominado IE, deriva de la relación 

compleja entre varios elementos o, más bien fenómenos psicosociales. Llegar a conocer su 

significado integral y, más aún, ubicarlo en el campo comprensivo de las circunstancias 

vivenciadas por los estudiantes que han atravesado por el duelo, amerita una revisión, un 

poco más detenida en esa estructura conceptual que lo compone. 

2.2.2.1. Percepción emocional 

Considerando los planteamientos de Puertas & otros (2020), el primer componente 

de la inteligencia emocional tiene que ver con la percepción. Esto es, la manera que el 

individuo percibe, identifica, valora y, en consecuencia, expresa su estado emocional, de 

manera que, al hacerlo, preserva sus intereses subjetivos, sin afectar el interese de los otros. 

La percepción emocional se refiere entonces a esa capacidad que se desarrolla cuando se es 

capaz de mirarse a sí mismo, promover la expresión honesta de las emociones propias, para 

que los demás comprendan el sentido de las acciones que se realizan.  

2.2.2.3 Facilitación emocional del pensamiento 

Este componente refiere a la capacidad que desarrolla una persona para generar los 

sentimientos que se amalgamen a sus pensamientos. En otras palabras, se trata de producir 

la integración de lo cognitivo y lo emocional, de forma que, como indican Salguero & García 

(2017), las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que influencian 
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la cognición, al tiempo priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información 

importante. Cuando una alineación coherente entre la percepción emocional y la facilitación 

emocional del pensamiento, hay un mejor manejo de estructura emocional de los individuos.  

2.2.1.4. Comprensión emocional 

Igualmente, Salguero & García (2017), consideran como otro componente principal 

de la inteligencia emocional, lo que tiene que ver con la comprensión. Este componente se 

activa, especialmente en las relaciones interpersonales, desarrollándose la empatía, esto es, 

la capacidad para colocarse en el lugar del otro y así, comprender las acciones y reacciones 

de los demás. La comprensión emocional, como una herramienta muy importante a la hora 

de reconocer los estados emotivos de aquellos que atraviesan las fases del duelo y como 

ayudarlos.  

2.2.1.5. Regulación emocional 

Para Polo y otros (2016), en el proceso de desarrollo de la IE, la regulación, consiste 

en la habilidad de organizar emociones, tanto las propias como las que manifiestan los 

demás, de manera que se pueda consolidar una estructura emocional sólida, poco maleable, 

frente a las adversidades que presenta la vida diaria.  Esa capacidad regulatoria, puede 

colocarse al servicio de la generación de estrategias que permitan el aprovechamiento de las 

emociones y su control, en casos que se presentan de forma inesperada.  

2.2.3. El Cerebro Emocional 

Según un estudio desarrollado por Waipan (2016), en la actualidad, ha quedado 

demostrado que tan importante es para la persona que aprende, el desarrollo de la mente, 

como la consolidación de sus emociones. Dicho de otro modo, la personalidad tiene dos 

facetas interrelacionadas: la mente que piensa (el cerebro racional) y la mente que siente (el 

cerebro emocional). Es sabido que la actividad emocional se mueve a un ritmo diferente que 

la racionalidad, eso explica porque a veces, se acometen acciones que luego generan 

arrepentimientos, porque se han realizado “sin pensarlas”.  

Desde estas mismas reflexiones se desprende que, la inteligencia emocional 

requiere el equilibrio entre esas dos funciones del cerebro, o más bien, entre esos dos tipos 

de inteligencias. Desde la neurociencia se insiste en que el estudio del cerebro para analizar 

cómo se produce la emoción es fundamental, pero también en que, finalmente, las emociones 

no son otra cosa que “…las traducciones del entorno externo o interno: traducciones de 

información percibida y que se utilizan para la acción. En este sentido, las emociones son 

fenómenos de sobrevivencia del individuo y de la especie” (García A. , 2019, pág. 49) 

2.2.4. Importancia de la Inteligencia Emocional 

El control de las emociones, forma parte del desarrollo de una personalidad sana, 

así, la IE, implica el logro de ese control y, en tanto, es una cualidad muy importante para 

que las personas puedan convivir con una mayor armonía y mayores grados de bienestar.  

Una persona que desarrolla la IE a plenitud, tiende a establecer relaciones, más armónicas 
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tanto con aquellos a quienes les acerca la amistad o la filiación, como con quienes debe 

interactuar por razones de trabajo o estudio. La IE, favorece el reconocimiento de las propias 

debilidades y defectos, contribuyendo así, al balance emocional, ya sea frente a los éxitos o 

los fracasos. 

En general, la estructura emocional es importante en todo proceso de socialización 

y lo es más aún, en aquellas oportunidades en que las personas están sometidas a pruebas 

importantes para su personalidad, sus sentimientos y sus emociones, tal es el caso del duelo. 

Entre el sentir y el pensar, la emoción guía las decisiones, trabajando con la mente racional 

y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. Del mismo modo, el cerebro pensante 

desempeña un papel fundamental en las emociones, exceptuando aquellos momentos en los 

que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la 

situación. 

En suma, tal como afirma Fragoso (2019) La importancia de la inteligencia 

emocional radica en utilizar positivamente las emociones y orientarlas hacia la eficacia de 

las actividades personales y las relaciones que se tiene con otras personas. Es tanto así, que 

un gran peso del éxito personal en la actualidad, radica en el manejo eficiente de las 

emociones, en el autoaprendizaje que se tiene, para saber controlar las reacciones frente a 

las situaciones de vida. Esa IE, facilita no solo la convivencia con los demás, sino la 

satisfacción con el propio ser y, por ello, resulta también, tan importante, que, en el ámbito 

educativo, este claro que el desarrollo emocional tiene igual peso que el cognitivo.   

2.2.5.  ¿Cómo propiciar el desarrollo emocional y ser inteligente emocionalmente? 

Llegados a este punto de la investigación, se entiende que el duelo tiene serias 

implicaciones con la inteligencia emocional, por lo tanto, conviene tener presente que el 

desarrollo emocional es el producto de un proceso, que incluye la educación formal e 

informal. La inteligencia emocional se enseña y se aprende como cualquier otro dispositivo 

curricular, es necesario aprender a generar empatía, a trabajar en equipo y relacionarse bajo 

los principios de la tolerancia. A la hora de desarrollar la inteligencia emocional, la clave 

está en utilizar las emociones de forma inteligente, para que trabajen en beneficio propio y 

del entorno.  

2.2.6. Educación Emocional 

Es una tarea compleja, por lo novedoso de la temática, encontrarse teorías 

sólidamente posicionadas sobre educación emocional (EE), de hecho, podría decirse que no 

hay aun uniformidades teóricas al respecto, sin embargo, se puede contar con las teorías 

psico-educativas que permiten ilustrar los esfuerzos por considerar las emociones como un 

componente intrínseco de todo proceso de formación. En todo caso, se puede decir que la 

EE, conjuga emoción y personalidad, esto significa que las emociones se entienden como un 

complemente o más bien, un sustrato de la personalidad, en tanto cuando se educa bajo los 

principios de la educación emocional se procura orientar la pedagogía como una práctica 

holística, en el sentido de cubrir cuerpo, mente y espíritu. Básicamente esa conjugación 
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remite a la expresión de los sentimientos a prender a identificarlos y manifestarlos de manera 

autentica, sin más cortapisas que las propias características personales.     

2.2.7 Capacidades que se desarrollan con la IE 

Hasta aquí puede haberse entendido que la IE es el punto de llegada del desarrollo 

de la personalidad, en todas sus implicaciones. Se desarrolla el autocontrol, la regulación, y 

la comprensión de las emociones para generar una mayor competencia emocional. 

Probablemente y, pensando en la variable dependiente de este estudio, una persona 

debidamente capacitada emocionalmente, corra menos riesgos de caer en estados de duelo 

complicado, porque sabrá regular sus emociones y, en todo caso, vivir su duelo de manera 

“saludable”. 

“Se han encontrado estudios que  demuestran que una alta inteligencia emocional 

en diversos contextos de desempeño, no solo en el laboral, sino en la vida familiar, personal 

y social, son potentes determinantes del bienestar” (Quiroz, 2021, pág. 12). Siendo así, es de 

esperar que el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes, fortalezca la 

capacidad para afrontar las situaciones difíciles a nivel personal que se desencadenan ante 

situaciones de duelo, particularmente cuando se trata de jóvenes estudiantes que en muchas 

ocasiones deben vivir esas situaciones lejos de sus hogares. 

2.2.8. El Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 

El tema de la inteligencia emocional y sus implicaciones teóricas y prácticas es relativamente 

reciente. Sin embargo, ha venido popularizándose de tal manera que ha ganado terreno en 

los estudios de psicología y psicopedagogía rápidamente. Una de las preocupaciones más 

recurrentes en este ámbito es la posibilidad de medir los niveles o el desarrollo de la 

inteligencia emocional, para lo cual han surgido varias propuestas, la mayoría tendientes a 

revalorizar los aspectos de las competencias emocionales, la regulación y la comprensión 

emocional. La proliferación de cuestionarios o test que buscan registrar los avances en la 

inteligencia emocional y sus capacidades, generan alguna incertidumbre al respecto.  

 

En un esfuerzo por ayudar a aclarar esta situación, la Enciclopedia de la Psicología Aplicada 

sugirió que en la actualidad existirían tres grandes modelos conceptuales(2): (a) el modelo 

de Bar-On que describe una sección transversal de competencias interrelacionadas 

emocionales y sociales, las habilidades y los facilitadores que afectarían el comportamiento 

inteligente, y que es medido por su propio informe y a través de un enfoque potencialmente 

ampliable que incluye, la entrevista y evaluación de múltiples evaluadores; (b) el modelo de 

Goleman(3), que considera a este constructo con una amplia gama de competencias y 

habilidades que impulsan el desempeño en el trabajo; (c) y el modelo Salovey-Mayer(4), 

que define la IE como la capacidad de percibir, entender, administrar y regular las emociones  

tanto propias como las de los demás (Espinoza y otros, 2015, p. 140). 

 

Lo señalado por Espinosa y otros, refleja la realidad a la que se puede enfrentar un 

investigador novato cuando incursiona en este tipo de trabajos y por lo tanto es importante 

buscar alguna certidumbre al momento de utilizar este tipo de test que se encuentran ya, de 
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alguna manera validados por investigadores con mayor trayectoria. Lo importante es 

reconocer que la inteligencia emocional no es fenómeno simple, sino que, por el contrario, 

refiere a complejidades que deben esclarecerse desde una postura heterodoxo, sin 

dogmatismo de ninguna especie.  

En consideración de estas reflexiones y en atención a las deliberaciones de 

Taramuel y Zapata (2017), “La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 

del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que 

evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems” (p. 164). La 

aplicación de este test requiere su contextualización para que pueda ser útil según las 

circunstancias especiales en las que se aplica y obedezca, en ese sentido a los objetivos del 

investigador que lo está utilizando. Estos mismos autores, realizan ciertas especificaciones 

de la TMMS-24, que conviene también tener presente. De acuerdo a Salovey & Mayer 

(1990), citado por Taramuel & Zapata (2017), la  TMMS-24 contiene tres dimensiones 

claves de la Inteligencia Emocional con 8 ítems cada una de ellas, a saber:  

 

a) Atención emocional: en esta dimensión se mide la capacidad para sentir y expresar los 

sentimientos de forma adecuada 

b) Claridad de sentimientos: está referida a las competencias personales para comprender 

claramente los estados emotivos propios 

c) Reparación emocional: en este aspecto se consideran y valoran las habilidades para 

regular adecuadamente los estados emocionales  

2.3. Duelo e inteligencia emocional: algunas de sus articulaciones 

De alguna manera las diferentes bifurcaciones que se establecen entre las dos 

variables de este estudio han sido desarrolladas en las páginas más recientes de este capítulo. 

En la dinámica de las investigaciones de carácter psicopedagogo o, simplemente en el marco 

de la psicología, ha sido una constante en los últimos años, abrir el debate en torno a la 

necesidad de fortalecer las competencias emocionales de las personas, especialmente niños 

y jóvenes, para manejar estrategias de afrontamiento del duelo. Desde esa perspectiva, 

parece haber un consenso generalizado en cuanto a generar fortalezas en la regulación y la 

comprensión emocional que favorecen abiertamente las necesidades de quienes se ven ante 

las circunstancias de un duelo.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

3.1.1. Cuantitativo  

La investigación que se realizó tuvo un enfoque cuantitativo porque los datos de 

información recogida a través de las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron 

analizados e interpretados mediante procedimientos matemáticos, que además fueron 

representados en tablas o estadígrafos de representación gráfica. 

3.2   Diseño de la Investigación 

3.2.1. No experimental  

Tal como refieren Hernández & otros (2014), en este tipo de diseños, muy común 

para la investigación en las Ciencias Sociales, no existe manipulación de las variables, sino 

que las mismas son observadas y analizadas en la realidad o el contexto donde se encuentran, 

como ocurre en este caso con el duelo y la IE. En todo caso, este tipo de diseño, mantiene el 

grado de sistematización y rigurosidad necesarios, solo que, las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa de la investigadora. 

3.3   Tipo de Investigación  

3.3.1. Por el objetivo 

Básica: porque su finalidad es incrementar el nivel de conocimientos e información 

que existe en torno a los temas del duelo, la IE y sus posibles relaciones. Así, es posible ir 

construyendo o renovando las bases teóricas sobre el fenómeno, al mismo tiempo que se 

abren nuevas perspectivas para abordar el problema en el futuro. 

3.3.2. Por el lugar donde se obtienen los datos 

De campo: porque las relaciones entre el duelo y la IE, se observan y analizan allí 

mismo en donde se ubica el estudio; es decir, en la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.  Esto significa que el fenómeno en estudio se 

mantiene en su contexto natural, sin alteraciones provocadas por la intervención de la 

investigadora. 

3.4. Nivel o alcance de la investigación 

El alcance de la investigación se refiere a los límites intelectuales y los 

procedimientos analíticos hasta donde se llegará con el estudio, y puede venir dado, ese 

alcance, por la forma en que se trata el tema y sus variables, así como, por el propósito central 

que tiene el estudio.  
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3.4.1. Correlacional  

Según Hernández et al. (2014), se habla de investigaciones correlacionales cuando 

se presenta asociación entre las variables, por ejemplo, entre el duelo y la IE. La asociación 

se presenta, además, mediante un patrón predecible para un grupo o población, en este caso 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNACH.  

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Teóricamente, la población se refiere al conjunto de personas, cosas e incluso 

instituciones que poseen características y cualidades comunes que les permita ser objeto de 

estudio. “Es la totalidad de un conjunto de elementos seres, u objetos que se desea investigar 

y de la cual se estudiará una fracción (la muestra) que se pretende que reúna las mínimas 

características y en igual proporción” (Balestrini, 2016). En esta investigación, esa población 

está constituida por los 260 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNACH 

3.5.2. Muestra 

En cuanto a la muestra es una parte de la población que la mayoría de los casos se 

toma mediante una técnica de muestreo. En este estudio, se trabaja con una muestra no 

probabilística e intencional, compuesta por los 181 estudiantes de 3ro, 4to, 5to, 6to y 7mo 

semestre de la carrera de Psicopedagogía, que han vivido situaciones de duelo  

3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

En lo que respecta a la obtención de los datos para sustentar esta investigación, la 

autora ha recurrido a la utilización de instrumentos debidamente legitimados en el área, 

como son el Inventario de Duelo Texas Revisado (The Texas Revised Inventory of Grief, 

ITRD, Faschingbauer et al., 1987), adaptado al castellano por García-García y Landa (2001) 

y la Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. Esta 

selección se ilustra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Presentación de técnicas e instrumentos para la investigación 

Variables Técnicas Instrumento Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicométrica 

 

Escala de 

afrontamiento 

del duelo 

Adaptación del 

inventario Texas 

revisado del 

duelo Thomas 

Faschingbauer 

(1981) 

 

• Autores: JA. García, V. Landa 

Petralanda, MC. Trigueros 

Manzano, I. Gaminde Inda  

• Aplicación: Individual o 

colectiva.  

• Nº de ítems: 21 ítems con 5 

categorías de respuesta tipo 

Likert. 

• Ámbito de aplicación: 

Adolescentes desde 14 años en 

adelante  

• Duración: Aproximadamente 10 

minutos.  

•Finalidad: evaluar sus 

sentimientos y comportamientos 

en dos partes: comportamiento en 

el pasado y sentimientos actuales 

•Baremación: Puntuaciones 

típicas y percentiles normalizados 

de cada escala y de la puntuación 

total. 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

  

 

 

 

 

Psicométrica 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Inteligencia 

Emocional 

TMMS-24 

(Trait Meta – 

Mood Scale) 

 

•Autores: Adaptación de 

Fernández-Berrocal, P., 

Extremera, N. y Ramos, N. 

(2004) del Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-48) de Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey y Palfai 

(1995).  

• Nº de ítems: 24  

• Aplicación: Se puede aplicar de 

forma individual o colectiva.   

• Duración: Unos 5 minutos.   

•Finalidad: Evaluar la inteligencia 

emocional intrapersonal percibida 

(atención a las emociones, 

claridad emocional y reparación 

emocional).  

• Tipificación: Baremación en 

centiles según el sexo y la edad  

• Material: Manual, escala y 

baremos. 

 

Elaborado por: Guambo, D (2022) 
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3.7. Técnicas para procesamiento de interpretación de datos 

Las dos técnicas de recolección de datos aplicable en esta investigación, son de 

carácter psicométrico y adaptadas de investigaciones o estudios que han sido aplicados en 

otros contextos validando la fiabilidad de los instrumentos, descritos en la tabla 1. En este 

sentido, los resultados que se obtienen, tanto con Escala de afrontamiento del duelo 

Adaptación del inventario Texas revisado del duelo, como con el Test de Inteligencia 

Emocional TMMS-24 (Trait Meta – Mood Scale), son susceptibles de ser presentados a 

través de la estadística descriptiva y por medio de tablas de distribución de frecuencia con 

sus respectivos gráficos.  

Así mismo, estos resultados que se obtienen con los cuestionarios, se analizan e 

interpretan utilizando la información que se encuentra en el marco teórico y que sustenta 

este estudio, contrastando así, los elementos empíricos relativos a la realidad de los 

estudiantes de psicopedagogía de la UNACH, con las dimensiones conceptuales de las 

variables en estudio.  
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CAPÍTULO IV. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tanto la revisión teórica como la parte práctica en esta investigación permiten avizorar 

que, en cuanto a la relación entre las estrategias para afrontar el duelo y el desarrollo de la 

inteligencia emocional, no se pueden obtener conclusiones que puedan aplicarse en todos 

los casos. Por el contrario, los procesos que rodean las circunstancias de la muerte de un 

ser querido y, las maneras en que esto pueda ser asumido por sus dolientes, puede variar 

en función de las experiencias previas y las competencias emocionales que las personas 

van desarrollando en ese contexto.    

Esta aclaratoria es importante antes de presentar los datos que arrojaron los 

instrumentos aplicados en la muestra seleccionada para esta investigación y cuyas 

especificaciones fueron expuestas en el capítulo III. En ese orden de ideas, es importante 

retrotraer los objetivos planteados por el trabajo y que llevaron a la aplicación de los 

instrumentos que dieron los resultados que se expondrán a continuación. El objetivo 

general de la investigación es “determinar la relación del duelo con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNACH, Riobamba”. 

Atendiendo a este objetivo, se presentan los resultados en dos bloques.  

En principio se exponen los resultados de la Escala de afrontamiento del duelo 

Adaptación del inventario Texas revisado del duelo que partir de este instrumento se 

cumple con lo reseñado en el objetivo específico 1, el cual está referido al establecimiento 

del comportamiento del pasado y sentimientos actuales, respecto al duelo, en los  

 

Se expone también los resultados del Trait Meta-Mood Scale(TMMS-24) que 

partir de este instrumento se cumple con lo reseñado en el objetivo específico 2, el cual 

está referido a la identificación de los niveles de desarrollo de la inteligencia emocional. 

Finalmente, para poder analizar la correlación de las dos variables se utilizó el programa 

estadístico InfoStat para poder cumplir con el objetivo 3. 
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4.1 Resultados y análisis de la escala de afrontamiento del duelo 

Parte I: comportamiento en el pasado 

 

Tabla 2. Tras su muerte me costaba relacionarme con algunas personas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 14 7,3 % 

Verdadera en su mayor parte 18 9,6 % 

Ni verdadera ni falsa 85 47,5 % 

Falsa en su mayor parte 16 8,5 % 

Completamente falsa 48 27,1 % 

Total 181 100% 

                          Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                              Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 1. Ítem: Tras su muerte me costaba relacionarme con algunas personas 

 
           Fuente: Tabla 3 

            Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

16,9% considera tener dificultades de relacionarse con algunas personas y el 35,6% no 

presenta esta dificultad.  

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes a los que se aplicó la escala pocos presentan dificultades para 

relacionarse con otras personas, mientras que el resto informa que no presentan esta 

dificultad. 
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Tabla 3. Tras su muerte me costaba concentrarme en mis actividades diarias 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 22 11,9 % 

Verdadera en su mayor 

parte 

28 15,3 % 

Ni verdadera ni falsa 76 42,4 % 

Falsa en su mayor parte 14 7,3 % 

Completamente falsa 41 23,2 % 

Total 181 100% 

                         Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                            Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

  

Gráfico 2. Ítem: Tras su muerte me costaba concentrarme en mis actividades diarias 

 
                  Fuente: Tabla 4 

                  Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem del instrumento aplicado, se puede observar que el 

27,2% considera tener dificultades para concentrarse en sus actividades diarias y el 30,5% 

no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes a los que se aplicó la escala pocos presentan dificultades para 

concentrarse en sus actividades diarias, mientras que el resto informa que no presentan esta 

dificultad. 
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Tabla 4. Tras su muerte perdí el interés en mi familia, amigos y realizar actividades 

en el aire libre o fuera de casa 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 11 5,7 % 

Verdadera en su mayor parte 25 13,6 % 

Ni verdadera ni falsa 81 45,5 % 

Falsa en su mayor parte 14 7,4 % 

Completamente falsa 50 27,8 % 

Total 181 100% 

                         Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                            Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 3. Ítem: Tras su muerte perdí el interés en mi familia, amigos y realizar actividades en el 

aire libre o fuera de casa 

  
                 Fuente: Tabla 5 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala, se puede observar que el 19,3% 

considera haber perdido el interés en la familia, amigos y realizar actividades en el aire libre 

o fuera de casa concentrarse en sus actividades diarias y el 35,2% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento pocos contestan que han perdido 

el interés en la familia, amigos y realizar actividades en el aire libre o fuera de casa 

concentrarse en sus actividades diarias, mientras que el resto de encuestados informa que no 

presentan esta dificultad. 
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Tabla 5. Tenía la necesidad de hacer las cosas que él/ella había querido hacer 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 14 7,3 % 

Verdadera en su mayor parte 25 13,6 % 

Ni verdadera ni falsa 79 44,1 % 

Falsa en su mayor parte 17 9 % 

Completamente falsa 46 26 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 4. Ítem: Tenía la necesidad de hacer las cosas que él/ella había querido hacer 

 
                 Fuente: Tabla 6 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala, se puede observar que el 20,9% 

considera la necesidad de hacer las cosas que él/ella había querido hacer y el 35% no presenta 

esta necesidad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento pocos contestan que si presentan 

la necesidad para hacer las cosas que él/ella había querido hacer mientras que el resto de 

encuestados informa que no presentan esta dificultad. 
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Tabla 6. Pienso muy a menudo en la muerte 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 23 12,4 % 

Verdadera en su mayor parte 33 18,1 % 

Ni verdadera ni falsa 67 37,3 % 

Falsa en su mayor parte 17 9 % 

Completamente falsa 41 23,2 % 

Total 181 100% 

                         Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 5. Ítem: Pienso muy a menudo en la muerte 

 
               Fuente: Tabla 7 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala, se puede observar que el 30,5% piensan 

muy a menudo en la muerte y el 32,2% no presenta esta dificultad. 

 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento pocos contestan que piensan 

muy a menudo en la muerte mientras que el resto de encuestados informa que no presentan 

este tipo de pensamientos. 
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Tabla 7. En los tres primeros meses después de su muerte me sentía incapaz de 

realizar   mis actividades habituales 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 16 8,5 % 

Verdadera en su mayor parte 26 14,1 % 

Ni verdadera ni falsa 76 42,4 % 

Falsa en su mayor parte 15 7,9 % 

Completamente falsa 48 27,1 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 6. Ítem: En los tres primeros meses después de su muerte me sentía incapaz de realizar   

mis actividades habituales 

 
               Fuente: Tabla 8 

                Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados de la escala realizada, se puede observar que el 22,6% los tres 

primeros meses después de su muerte se sentían incapaz de realizar actividades habituales y 

el 35% no presentan estos pensamientos. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes a los que se aplicó la escala pocos se sienten en la capacidad de 

realizar las actividades habituales, mientras que el resto de encuestados informa que no 

presentan esta dificultad. 
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Tabla 8. En algún momento le han afectado los recuerdos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 30 16,5 % 

Verdadera en su mayor parte 36 19,9 % 

Ni verdadera ni falsa 65 36,4 % 

Falsa en su mayor parte 13 6,8 % 

Completamente falsa 37 20,5 % 

Total 181 100% 

                         Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 7. Ítem: En algún momento le han afectado los recuerdos 

 
               Fuente: Tabla 9 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

ANÁLISIS 

En los resultados de la escala realizada, se puede observar que el 36,4% en algún 

momento le han afectado los recuerdos y el 27,30% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento algunos declaran que en algún 

momento le han afectado los recuerdos, mientras que en el resto de los encuestados informa 

que los recuerdos no han afectado su desenvolvimiento diario.  
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Tabla 9. Tras su muerte me costaba trabajo dormir 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 18 9,1 % 

Verdadera en su mayor parte 28 14,9 % 

Ni verdadera ni falsa 68 38,9 % 

Falsa en su mayor parte 19 10,3 % 

Completamente falsa 48 27,4 % 

Total 181 100% 

                           Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 8. Ítem: Tras su muerte me costaba trabajo dormir 

 
               Fuente: Tabla 10 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para esta escala, se puede observar que el 24% de los encuestados 

se sentían incapaz de realizar actividades habituales y el 37,7% no presentan estos 

pensamientos. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento pocos presentan la dificultad 

para conciliar el sueño mientras que el resto de encuestados informa que no presentan esta 

dificultad. 
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Tabla 10. Me constaba trabajo comprender que ya no esté conmigo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 29 15,9 % 

Verdadera en su mayor parte 26 14,2 % 

Ni verdadera ni falsa 69 38,6 % 

Falsa en su mayor parte 9 4,5 % 

Completamente falsa 48 26,7 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 9. Ítem: Me constaba trabajo comprender que ya no esté conmigo 

 
               Fuente: Tabla 11 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

ANÁLISIS:  

En los resultados para esta escala, se puede observar que el 30,1% de los 

encuestados les cuesta trabajo comprender que ya no estén a su lado y el 31,1% no presentan 

estos pensamientos. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los estudiantes a los que se aplicó la escala pocos consideran no comprender que 

su ser querido no esté a su lado, mientras que el resto considera haber comprendido ya no 

estará junto a él. 
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Tabla 11. Cree que la muerte del fallecido ha cambiado su manera de ver y entender 

el mundo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 31 16,9 % 

Verdadera en su mayor parte 28 15,3 % 

Ni verdadera ni falsa 64 35,6 % 

Falsa en su mayor parte 10 5,1 % 

Completamente falsa 48 27,1 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 10. Ítem: Cree que la muerte del fallecido ha cambiado su manera de ver y entender el 

mundo 

 
                 Fuente: Tabla 12 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS:  

En los resultados para este ítem de la escala realizada para este ítem del 

cuestionario, se puede observar que el 32,2% de los encuestados ha cambiado su manera de 

ver y entender el mundo y el 32,2% no presentan estos pensamientos. 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los estudiantes que respondieron al instrumento que respondieron al instrumento 

algunos informan que si ha cambiado la manera de ver y entender el mundo mientras que la 

misma cantidad de encuestados informa que si presentan esta dificultad. 
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PARTE II: SENTIMIENTOS ACTUALES 

Tabla 12. Todavía tengo ganas de llorar o me resulta doloroso cuando pienso en 

él/ella  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 30 16,5 % 

Verdadera en su mayor parte 39 21,6 % 

Ni verdadera ni falsa 57 31,8 % 

Falsa en su mayor parte 13 6,8 % 

Completamente falsa 42 23,3 %  

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 11. Ítem: Todavía tengo ganas de llorar o me resulta doloroso cuando pienso en él/ella 

 
                 Fuente: Tabla 13 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

38,1% presentan ganas de llorar o les resulta doloroso cuando piensan en él/ella y el 30,1% 

no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes a los que se aplicó la escala algunos indicar sentir las ganas de 

llorar o le resulta doloroso cuando piensan en él/ella, mientras que el resto de encuestados 

informa que no presentan esta dificultad. 
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Tabla 13. Te sientes culpable porque piensas que podías haber hecho algo para que 

las cosas no fuesen así 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 18 9,6 % 

Verdadera en su mayor parte 19 10,2 % 

Ni verdadera ni falsa 66 36,7 % 

Falsa en su mayor parte 18 9,6 % 

Completamente falsa 60 33,9 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 12. Ítem: Te sientes culpable porque piensas que podías haber hecho algo para que las 

cosas no fuesen así 

 
                 Fuente: Tabla 14 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem del instrumento aplicado, se puede observar que el 

19,8% se sienten culpables porque piensan que pudieron haber hecho algo para que las cosas 

no fuesen así y el 43,5% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes que respondieron al instrumento pocos declaran sentirse 

culpables por sus pensamientos o porque consideran que podían haber hecho algo, mientras 

que el resto de encuestados consideran no sentirse culpable. 
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Tabla 14. Tienes desde el fallecimiento un gran sentimiento de soledad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 13 6,8 % 

Verdadera en su mayor parte 21 11,4 % 

Ni verdadera ni falsa 74 41,5 % 

Falsa en su mayor parte 19 10,2 % 

Completamente falsa 54 30,1 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 13. Ítem: Tienes desde el fallecimiento un gran sentimiento de soledad 

 
                 Fuente: Tabla 15 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

18,2% presentan un gran sentimiento de soledad y el 40,3% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes a los que se aplicó la escala pocos se sienten solos, mientras que 

el resto de encuestados no presentan estos sentimientos de soledad. 
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Tabla 15. Si piensas en la muerte, te invaden fuertes sentimientos de amargura o ira 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 20 10,7 % 

Verdadera en su mayor parte 19 10,2 % 

Ni verdadera ni falsa 66 36,7 % 

Falsa en su mayor parte 22 11,9 % 

Completamente falsa 54 30,5 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 14. Ítem: Si piensas en la muerte, te invaden fuertes sentimientos de amargura o ira 

 
                 Fuente: Tabla 16 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem del instrumento aplicado, se puede observar que el 

20,9% piensan en la muerte, e invaden fuertes sentimientos de amargura o ira y el 42,4% no 

presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN 

Son pocas las personas que declaran sentir amargura o ira al pensar en la muerte; 

son más las personas que no presentan estas emociones.  
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Tabla 16. Tus sentimientos recurrentes sobre la persona fallecida te interfieren en tu 

vida laboral, personal o social 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 9 4 % 

Verdadera en su mayor parte 18 9,2 % 

Ni verdadera ni falsa 75 42,5 % 

Falsa en su mayor parte 22 12,1 % 

Completamente falsa 57 32,2 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 15. Ítem: Tus sentimientos recurrentes sobre la persona fallecida te interfieren en tu vida 

laboral, personal o social 

 
                 Fuente: Tabla 17 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

13,2% presentan sentimientos recurrentes sobre la persona fallecida que interfieran en su 

vida laboral, y el 44,3% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

Son pocas las personas que al presentar sentimientos recurrentes sobre la persona 

fallecida presentan dificultades en su vida laboral, personal o social, mientras que el resto 

considera no tener alteraciones laborales, personales o sociales. 
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Tabla 17. Las cosas y las personas que me rodean todavía me hacen recordarla/le 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 18 9,6 % 

Verdadera en su mayor parte 41 22,6 % 

Ni verdadera ni falsa 66 36,7 % 

Falsa en su mayor parte 13 6,8 % 

Completamente falsa 43 24,3 % 

Total 181 100% 

                          Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 16. Ítem: Las cosas y las personas que me rodean todavía me hacen recordarla/le 

 
                 Fuente: Tabla 18 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem del instrumento aplicado, se puede observar que el 

32,2% las cosas y las personas que les rodean todavía lo hacen recordarla/le, y el 31,1% no 

presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

Es igual el número de personas tanto que consideran que las cosas y las personas 

que les rodean todavía hacen recordar a su ser querido, como las personas que consideran 

que no les recuerda mucho. 
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Tabla 18. Tienes desde el fallecimiento un gran sentimiento de soledad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 16 8,5 % 

Verdadera en su mayor parte 18 9,6 % 

Ni verdadera ni falsa 69 38,4 % 

Falsa en su mayor parte 24 13 % 

Completamente falsa 54 30,5 % 

Total 181 100% 

                           Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 17. Ítem: Tienes desde el fallecimiento un gran sentimiento de soledad 

 
                 Fuente: Tabla 19 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

18,1% presenta un gran sentimiento de soledad, y el 43,5% no presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

Son pocos los estudiantes que evidencian tener altos sentimientos de soledad, 

mientras que el resto no consideran sentirse solos. 

8,50% 9,60%

38,40%

13%

30,50%

Completamente

verdadera

Verdadera en su

mayor parte

Ni verdadera ni

falsa

Falsa en su

mayor parte

Completamente

falsa

Tienes desde el fallecimiento un gran sentimiento de 

soledad



 

 

55 
 

Tabla 19. Notas que tu irritabilidad es mayor desde que sufriste la pérdida 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 9 4,5 % 

Verdadera en su mayor parte 14 7,4 % 

Ni verdadera ni falsa 83 46,6 % 

Falsa en su mayor parte 20 10,8 % 

Completamente falsa 55 30,7 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 18. Ítem: Notas que tu irritabilidad es mayor desde que sufriste la pérdida 

 
                 Fuente: Tabla 20 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS  

En los resultados para este ítem del instrumento aplicado, se puede observar que el 

11,9% notan que su irritabilidad es mayor desde que sufrieron la pérdida, y el 41,5% no 

presenta esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

Son pocos los estudiantes que indican sentirse irritables al pensar en su perdida, el 

resto de encuestados informa que su irritabilidad no ha crecido desde lo sucedido. 
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Tabla 20. Crees que te encuentras en estado de shock o aturdimiento emocional 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 9 4,5 % 

Verdadera en su mayor parte 21 11,4 % 

Ni verdadera ni falsa 66 36,9 % 

Falsa en su mayor parte 22 11,9 % 

Completamente falsa 63 35,2 % 

Total 181 100% 

                        Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                           Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 19. Ítem: Crees que te encuentras en estado de shock o aturdimiento emocional 

 

                 Fuente: Tabla 21 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

15,9% se encuentran en estado de shock o aturdimiento emocional, y el 47,1% presenta esta 

dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

De los estudiantes que respondieron al instrumento son pocos los que consideran 

sentirse en estado de shock o aturdimiento emocional, mientras que el resto considera 

continuar con sus vidas. 
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Tabla 21. Desde que él/ella murió me siento como si hubiera perdido la capacidad de 

preocuparme de la gente 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente verdadera 11 5,7 % 

Verdadera en su mayor parte 14 7,4 % 

Ni verdadera ni falsa 74 41,5 % 

Falsa en su mayor parte 20 10,8 % 

Completamente falsa 62 34,7 % 

Total 181 100% 

                          Fuente: Escala de afrontamiento del duelo 

                          Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 20. Ítem: Desde que él/ella murió me siento como si hubiera perdido la capacidad de 

preocuparme de la gente 

 
                 Fuente: Tabla 22 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS 

En los resultados para este ítem de la escala realizada, se puede observar que el 

13,1% se sienten como si hubieran perdido la capacidad de preocuparse, y el 45,5% presenta 

esta dificultad. 

INTERPRETACIÓN: 

Son pocos los estudiantes que siente haber perdido la capacidad de preocuparse por 

sí mismo y por el resto, mientras que el resto de encuestados informa no presentar esta 

capacidad. 
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4.2 Resultados y análisis del test TSMM-24 

Tabla 22. Categoría: Atención  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 43 24% 

Adecuada Atención 114 63% 

Debe mejorar su atención: presta demasiada 

atención 

24 13% 

Total 181 100% 

  Fuente: TMMS-24 

  Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

Gráfico 21. Ítem: Categoría: Atención 

 
                    Fuente: Tabla 23 

                    Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS:  

De los estudiantes que intervienen en la investigación; el 24% debe mejorar esta 

categoría porque presentan poca atención a sus emociones; el 63% dan un nivel emocional 

equilibrado y el 13% deberá mejorar el nivel atencional porque presentan demasiada 

atención por sus emociones. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor cantidad de estudiantes a los que se les aplicó el instrumento presentan 

un nivel adecuado en cuanto al prestar atención a sus emociones; mientras que son pocos los 

estudiantes que deben aumentar su atención; y también son pocos los que deben bajar la 

cantidad de atención a su estado emocional. 
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Tabla 23. Categoría: Claridad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar su comprensión 38 21% 

Adecuada comprensión 123 68% 

Excelente comprensión 20 11% 

Total 181 100% 

Fuente: TMMS-24 

Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

 

Gráfico 22. Ítem: Categoría: Claridad 

 
                 Fuente: Tabla 24 

                 Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS:  

 

De los estudiantes que intervienen en la investigación; el 21% debe mejorar esta 

categoría porque presentan poca comprensión en sus estados emociones; el 68% presentan 

una adecuada comprensión y el 11% dan un excelente nivel de comprensión. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Son pocos los estudiantes que deben trabajar en comprender sus sentimientos y 

emociones; La mayoría presenta una adecuada comprensión emocional y otros un excelente 

nivel de comprensión.  
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Tabla 24. Categoría: Reparación 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar su regulación 24 13% 

Adecuada regulación 120 66% 

Excelente regulación 37 20% 

Total 181 100% 

Fuente: TMMS-24 

Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Gráfico 23. Ítem: Categoría: Reparación 

 
                       Fuente: Tabla 25 

                       Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

ANÁLISIS:  

 

De los estudiantes que intervienen en la investigación; el 13% debe mejorar esta 

categoría porque no regulan de forman adecuada sus estados emocionales; el 66% presentan 

una adecuada regulación en sus estados emociones y el 20% interpretan excelentemente bien 

sus estados emocionales. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Son pocos los estudiantes con lo que se deberá trabajar la reparación emocional, la 

mayoría de sujetos están en adecuada y excelente nivel de reparación en sus emociones.  
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4.3 Resultados y análisis del duelo con las dimensiones del TSMM-24 

Tabla 25. Correlación de Pearson entre comportamientos del pasado y categorías de 

inteligencia emocional  
 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

Compas Atención Claridad Reparación 

Compas       1,00     0,52     0,88       0,56 

Atención    -0,05     1,00     0,80       0,24 

Claridad    -0,01     0,02     1,00    2,2E-11 

Reparación   0,04     0,09     0,47       1,00 

                                   Fuente: Estadístico InfoStat 

                                   Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Análisis: La correlación entre la categoría del duelo (comportamientos del pasado) con 

las categorías de inteligencia emocional según TMMS-24 son de: atención con compas -

0,05; claridad -0,01; reparación -0,04; son menores de coeficiente de Pearson = 0,05.  

 

Interpretación: La correlación es menor al coeficiente de Pearson; por lo tanto, hay una 

relación estadísticamente significativa.  

 

Tabla 26. Correlación de Pearson entre los sentimientos actuales y categorías de 

inteligencia emocional  

 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

Sent Act Atención Claridad Reparación 

Sent Act       1,00     0,77     0,46       0,60 

Atención      -0,02     1,00     0,80       0,24 

Claridad      -0,06     0,02     1,00    2,2E-11 

Reparación    -0,04     0,09     0,47       1,00 

                                Fuente: Estadístico InfoStat 

                                Elaborado por: Guambo, D. (2022) 

 

Análisis: La correlación entre la categoría del duelo (sentimientos actuales) con las 

categorías de inteligencia emocional según TMMS-24 son de: Atención con Sent Act -

0,02; claridad -0,06; reparación -0,04; son menores de coeficiente de Pearson = 0,05.  

 

Interpretación: La correlación es menor al coeficiente de Pearson; por lo tanto, hay una 

relación estadísticamente sí. 
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CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El desarrollo de esta investigación es el resultado de un conjunto de reflexiones, tanto 

personales como profesionales en torno al fenómeno del duelo y su procesamiento a partir 

del desarrollo de la inteligencia emocional en estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

de la UNACH. Se trató de ponderar la relación entre las dos variables principales del 

estudio, a partir de la aplicación de dos instrumentos estandarizados, como son: la escala 

de afrontamiento del duelo adaptación del inventario Texas revisado del duelo Thomas 

Faschingbauer (1981) y, la escala de medición TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), en el 

caso de la inteligencia emocional. Así, las conclusiones están organizadas de acuerdo a los 

tres objetivos específicos planteados. 

 

• Se establece que la mayoría de estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

mantienen un adecuado comportamiento del duelo; considerando que los 

sentimientos en el pasado van transformándose a indicadores que presentan mayor 

resiliencia hacia la pérdida significativa.  

 

• El desarrollo de inteligencia emocional en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía presenta un nivel alto en prestar atención a sus emociones y 

sentimientos, pueden reconocerlas con mucha claridad y presentan la capacidad de 

regular sus estados de ánimo y reparaciones ante situaciones de dificultad. 

 

• Las variables de estudio presentan una relación estadísticamente significativa; se 

evidencia que los estudiantes presentan niveles adecuados de desarrollo en las 

categorías de inteligencia emocional lo que permite un adecuado manejo del duelo 

tanto en los comportamientos del pasado como en los sentimientos actuales.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Desde experiencia en la realización de este trabajo es posible articular un conjunto 

de recomendaciones a cada uno de las conclusiones que se postularon y guiaron la 

realización de la tesis. Estas recomendaciones son: 

 

• Al cuerpo docente, considerando que la carrera forma profesionales de cuidado de 

la salud mental en los ambientes educativos. Establecer jornadas de capacitación 

de primeros auxilios psicológicos relacionados con el manejo del duelo y apoyo a 

los estudiantes que estén atravesando por este proceso. 

 

• A dirección de carrera; teniendo en cuenta que los niveles de desarrollo de las 

categorías de inteligencia emocional son adecuados, se recomienda implementar 

talleres para mantener y potenciar la atención, la claridad y la reparación de 

sentimientos y emociones.   

 

• A la comunidad universitaria; comprendiendo que los niveles desarrollo de las 

categorías de inteligencia emocional tienen un nivel adecuado se pueda generar 

actividades y espacios de acompañamiento emocional y académico a estudiantes 

que afronten situaciones de duelo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

CARRERA: PSICOPEDAGOGÍA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO – PROBLEMA: El duelo en la inteligencia emocional en estudiantes de la carrera de psicopedagogía de la UNACH.    

AUTORA:  Guambo Vallejo Diana Carolina 

1. PLANTEAMIENTO  DEL  

PROBLEMA 

2. OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3. HIPÓTESIS 4. MARCO  TEÓRICO 5. METODOLOGÍA 6. TÉCNICAS E IRD – 

INSTR-RECOLEC-DATOS 

1.1. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

• ¿De qué manera el duelo se 

relaciona con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la 

carrera de psicopedagogía de la 

UNACH, Riobamba. 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la relación del duelo 

con la inteligencia emocional  de 

los estudiantes  de  la carrera de 

psicopedagogía  de la UNACH, 

Riobamba. 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL  

• Hi: El duelo influye 

negativamente en la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes.  

 

4.1 Variable 

independiente: 

El DUELO: 

-Generalidades conceptuales  

-Las etapas del proceso del 

duelo 

-Modelo y tipos de duelo 

-Factores de riesgo para el 

duelo complicado y la tarea 

del duelo   

4.2 Variable dependiente: 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

5.1 Enfoque o corte 

Cuantitativo  

5.2 Diseño  

No experimental 

 

5.3 Tipo de investigación  

• Por el nivel–alcance 

Correlacional 

• Por el objetivo  

Básica 

• Por el tiempo  

Transversal 

• Por el lugar 

De campo, 

Bibliográfica  

6.1 Variable independiente: 

EL DUELO  

Técnica: Psicométrica   

Instrumento:    

ESCALA DE 

AFRONTAMIENTO DEL 

DUELO ADAPTACIÓN DEL 

INVENTARIO TEXAS 

REVISADO DEL DUELO 

THOMAS FASCHINGBAUER 

(1981)   

Descripción general 

Es un cuestionario específico de 

duelo de 21 ítems, 

autoadministrado, con el fin de 

1.2. PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuáles son  los comportamientos 

del pasado y sentimientos actuales 

concerniente al duelo de los 

estudiantes de  la carrera de 

psicopedagogía  ? 

2.2 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

• Establecer  el comportamiento 

del pasado y sentimientos 

actuales en los estudiantes de  la 

carrera de psicopedagogía  

3.2 HIPÓTESIS DE 

TRABAJO  

• H1: Los comportamientos 

del pasado y sentimientos 

actuales en los estudiantes de  

la carrera de psicopedagogía 

varían según el tiempo que 

se va lidiando con el duelo     
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____________________________________ 

Srta. Diana Carolina Guambo Vallejo 

ESTUDIANTE 

C.I. 0604080614

• ¿Cuáles son los niveles de 

desarrollo de inteligencia 

emocional que presentan los 

estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía? 

 

• Identificar los niveles de 

desarrollo de inteligencia 

emocional en los estudiantes 

de la carrera de 

psicopedagogía 

 

• H2: Las reacciones 

emocionales que 

presentan los estudiantes 

de la carrera de 

psicopedagogía  son  

Atención emocional, 

Claridad emocional y 

Reparación emocional 

-Generalidades conceptuales  

-Estructura de la inteligencia 

emocional 

-El cerebro emocional 

-Importancia de la 

Inteligencia Emocional 

-Como propiciar el desarrollo 

emocional y el ser inteligente 

emocionalmente 

-Educación Emocional 

-Capacidades que se 

desarrollan en la Inteligencia 

Emocional 

-El Trail Meta-Mood Scale 

(TMMS)  

-Duelo e inteligencia 

emocional: algunas de sus 

articulaciones 

 

5.4 Unidad de análisis 

• Población de estudio 

3ro-4to-5to-6to-7mo semestres de 

la carrera de Psicopedagogía 

• Tamaño de Muestra  

181 estudiantes 

 

5.5 Técnicas e IRD 

 

Técnica: Psicométrica  

  

Técnica: Psicometría 

 

evaluar sus sentimientos y 

comportamientos en dos partes: 

PARTE I: 

COMPORTAMIENTO EN EL 

PASADO- PARTE II: 

SENTIMIENTOS ACTUALES 

6.2 Variable dependiente: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Descripción general  

Técnica: Psicométrica  

Instrumento: Test TMMS-24 

Descripción general 

Es un test que evalúa el 

metaconociemiento de los 

estados emocionales. 

Compuesto por 24 ítems-3 

dimensiones Atención 

emocional, Claridad emocional 

y Reparación emocional)  

• ¿Cuál es la relación entre las 

variables de estudio: ¿El duelo y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía? 

  

• Analizar la relación entre las 

variables de estudio: El duelo y 

la inteligencia emocional  de los 

estudiantes  de la carrera de 

psicopedagogía 

• H3: Existe una relación 

directa entre el duelo y  la 

inteligencia emocional  de 

los estudiantes  de  la carrera 

de psicopedagogía   
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Anexo 2: Escala de afrontamiento del duelo 

 
ESCALA DE AFRONTAMIENTO DEL DUELO ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO TEXAS 

REVISADO DEL DUELO THOMAS FASCHINGBAUER (1981) 

Población: Estudiantes Universitarios de 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo semestre de la carrera de Psicopedagogía, que 

hayan perdido una persona significativa (familiar, amigo) hace más de 3 meses y menos de 3 años, es un 

cuestionario autoministrado que consta de 20 ítems  

Objetivo: Evaluar sentimientos y comportamientos ante un duelo en dos partes: comportamiento en el pasado 

y sentimientos actuales de los estudiantes de 4to, 5to, 6to Y 7mo semestre de la Carrera de Psicopedagogía de 

la UNACH.  

PARTE I: COMPORTAMIENTO EN EL PASADO 

 
Instrucciones: Por favor, sitúese 

mentalmente en la época en que 

hayan perdido una persona 

significativa (familiar, amigo) hace 

más de 3 meses y menos de 3 años, es 

un cuestionario autoministrado que 

consta de 20 ítems. Responda a las 

siguientes cuestiones sobre sus 

sentimientos y su forma de actuar 

durante ese tiempo. 
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1.¿Tras su muerte me costaba 

relacionarme con algunas 

personas? 

     

2. ¿ Tras su muerte me costaba 

concentrarme en mis actividades 

diarias?  

     

3.  ¿ Tras su muerte perdí el 

interés en mi familia, amigos y 

realizar actividades en el aire libre 

o fuera de casa? 

     

4.¿ Tenía  la  necesidad  de  hacer  

las  cosas  que él/ella había querido 

hacer? 

     

5.¿ Pienso muy a menudo en la 

muerte ? 

     

6.¿ En los tres primeros meses 

después de su muerte me sentía 

incapaz de realizar   mis 

actividades habituales? 

     

7.¿ En algún momento le han 

afectado los recuerdos? 

     

8. ¿ Tras su muerte le costaba trabajo 

dormir? 

     

9. ¿ Me costaba trabajo comprender 

que ya no esté conmigo? 

     

10. ¿ Cree que la muerte del fallecido 

ha cambiado su manera de ver y 

entender el mundo? 
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PARTE II: SENTIMIENTOS ACTUALES 

 

 

Instrucciones: Por favor, sitúese 

mentalmente en la época en que 

hayan perdido una persona 

significativa (familiar, amigo) 

hace más de 3 meses y menos de 

3 años, es un cuestionario 

autoministrado que consta de 20 

ítems. Responda a las siguientes 

cuestiones sobre sus 

sentimientos y su forma de 

actuar durante ese tiempo. 
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1.  ¿ Todavía tengo ganas de llorar 

o me resulta doloroso cuando 

pienso en él/ella? 

     

2. ¿ Te sientes culpable porque 

piensas que podías haber hecho 

algo para que las cosas no fuesen 

así? 

     

3.¿Tienes desde el fallecimiento 

un gran sentimiento de soledad? 
     

4. ¿Si piensas en la muerte, te 

invaden fuertes sentimientos de 

amargura o ira? 

     

5. ¿Tus sentimientos recurrentes 

sobre la persona fallecida te 

interfieren en tu vida laboral, 

personal o social? 

     

6. ¿Las  cosas  y  las  personas  que  

me  rodean todavía me hacen 

recordarla/le? 

     

7.  ¿Tienes desde el fallecimiento 

un gran sentimiento de soledad? 
     

8. ¿Notas que tu irritabilidad es 

mayor desde que sufriste la 

pérdida? 

     

9. ¿Crees que te encuentras en 

estado de shock o aturdimiento 

emocional?  

     

10. ¿Desde que él/ella murió me 

siento como si hubiera perdido la 

capacidad de preocuparme de la 

gente? 

     

 

 

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS



Anexo 3: TMMS-24 

Objetivo: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida (atención a las emociones, 

claridad emocional y reparación emocional) de los estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo semestre de la 

Carrera de Psicopedagogía de la UNACH.  

Instrucciones: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Totalmente acuerdo 

 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

 


