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1. INTRODUCCIÓN  

En la introducción describiremos el marco teórico del estado de la cues-
tión, en concreto los dos grandes bloques que serían la inteligencia 
emocional y el hockey línea patines.  

Comenzaremos centrando el constructo de inteligencia emocional, qué 
es, o qué entendemos hoy en día cuando hablamos de inteligencia emo-
cional, así como describir brevemente los tres modelos que abarcan su 
estudio. Explicaremos cómo se puede medir la inteligencia emocional, 
qué tenemos a nuestro alcance hoy en día para poder evaluarla. Presen-
taremos la relación de inteligencia emocional y éxito deportivo para 
concluir el gran apartado de inteligencia emocional hablando de la mu-
jer y la inteligencia emocional. 

El siguiente bloque se abrirá explicando que es ser un deportista de alto 
rendimiento en España, como se consigue esa clasificación y qué otras 
existen. Expondremos el deporte en el que se ha basado esta investiga-
ción, el hockey línea patines, y su repercusión en España. 
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1.1. ¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

La inteligencia emocional es un constructo relativamente nuevo, pues 
es en 1990 cuando Salovey y Mayer escribieron un primer artículo 
donde definían el término “La inteligencia emocional implica la habili-
dad para percibir y valorar con exactitud la emoción; la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos cuando estos faciliten el pensamiento; 
la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento emocional, 
y la habilidad para regular las emociones que promueven el crecimiento 
emocional e intelectual” (p. 189). 

Tras sus investigaciones, ha habido otros autores que han trabajado en 
esta línea, y se ha ido dando forma a lo que realmente denominamos 
inteligencia emocional y lo que podría ser una inteligencia social. 

Goleman (1996) “Incluye las áreas de conocer las propias emociones, 
manejar emociones, motivarse a uno mismo, reconocer emociones en 
otros y manejar relaciones”. 
Mayer (2001): “Un conjunto de capacidades, competencias y habilida-
des no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al 
afrontar las demandas y presiones del medio ambiente”. 
Salovey y Mayer (2012) “La habilidad para percibir, valorar y expresar 
la emoción adecuada y adaptativamente; la habilidad para comprender 
la emoción y el conocimiento emocional; la habilidad para acceder y/o 
generar sentimientos que faciliten las actividades cognitivas y la acción 
adaptativa, la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en 
otros” (p. 32). 
La literatura científica apunta a que una buena o alta IE es beneficiosa 
para adquirir un estado de bienestar psicológico, así como para mejorar 
el rendimiento, sea este de la índole que sea o adquirir un éxito. 

1.1.1 Modelos de Inteligencia Emocional  

Cuando se estudia, evalúa o trabaja con IE hoy en día, tenemos tres 
modelos para hacer frente esto, tal y como muestra la Figura 1. 
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FIGURA 1. Tres modelos para el estudio de la inteligencia emocional 

 

Fuente: elaboración propia 

En 1997, Mayer y Salovey presentaron una actualización de su modelo 
de inteligencia emocional; se trataba de un modelo mental de capaci-
dad, este nuevo modelo, separaba los rasgos socioemocionales clásicos 
de la personalidad. Un resumen del modelo de capacidad se muestra en 
la Figura 2. 

FIGURA 2. Resumen del modelo de capacidad o habilidad de Salovey y Mayer (1990 y 
1997) 

 
Fuente: elaboración propia 

Los modelos Mixtos nos hablan de rasgos de personalidad estables en 
el individuo (comportamiento o comportamientos altamente conscien-
tes que un individuo tiende a mostrar) como los Rasgos de personalidad 
estables en el individuo más las competencias socioemocionales más 
diversas habilidades cognitivas. Un resumen de estos modelos se ve en 
la Figura 3. 

  

Modelos Mixtos

Modelo de Goleman 
1995/1998

Modelo de Bar-On 
1997

Modelo de Rasgos de 
Petrides y Furnham 

2001

Modelo de Capacidad 
o Habilidades de 
Salovey y Mayer 

1990/1997

• Reconocimiento y expresión de las emociones en uno mismo y en los demás.
• Regulación de las emociones en uno mismo y en los demás.
• Utilización de las emociones de forma adaptada.INCLUYE
• Verbal: uno de los principales medios para expresar y valorar las emociones es el lenguaje hablado 

y escrito.
• No verbal: gestos del cuerpo, cara, etc. la comunicación no verbal nos ayuda a trasmitir emociones 

y a entenderlas.
SE EXPRESA

• Son inteligentes emocionalmente hablando: los que perciben de forma clara y exacta los mensajes 
(utilizando los canales necesarios).CONCLUSIONES
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FIGURA 3. Resumen de los modelos mixtos para el estudio de la IE 

 

Fuente: elaboración propia 

El último gran modelo para afrontar el estudio de la IE sería el modelo 
de rasgos de Petrides y Furnham (2001), que señalan 15 rasgos de la 
personalidad que entran en juego para poder tener una buena inteligen-
cia emocional, esos 15 rasgos los podemos ver en la Figura 4. 

FIGURA 4. 15 rasgos del modelo de Petrides y Furnham (2001) para el estudio de la IE 

Fuente: elaboración propia 

1.1.2. ¿Se puede medir la Inteligencia emocional?  

Los psicólogos se han ocupado a lo largo de la historia por idear méto-
dos para medir las diferentes capacidades de los individuos, para que 
un constructo exista, ha de ser diferente a otro ya existente y ha de poder 
medirse. 

RASGOS DE 
PERSONALIDAD

COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES 
COGNITIVAS

Satisfacción vital 
o felicidad Autoestima Habilidades de 

relación Empatía Autorregulación 
emocional

Optimismo Manejo de 
estrés

Percepción 
emocional

Expresión 
emocional

Baja 
impulsividad

Regulación 
emocional 

interpersonal
Competencia 

social Asertividad Automotivación Adaptabilidad
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En el caso de la IE, contamos con pruebas de papel y lápiz, que en la 
mayoría de los casos son autoinformes. En IE hay autoinformes (AI) 
básicos y AI extensivos. 
Los AI básicos evalúan la percepción que tienen los individuos de si 
mismos, generalmente por medio de una escala tipo Likert con diversas 
opciones de respuesta. 
Los AI extensivos han ampliado su concepción de IE, abarcando una 
diversidad relativamente amplia de aspectos emocionales, cognitivos, 
sociales y de personalidad. En muchos casos, además de contar con una 
versión autoinformada, estas medidas incorporan métodos basados en 
evaluadores externos como complemento a los autoinformes. A estos 
procedimientos se los conoce como evaluación de 360º. 
En la Tabla 1 mostramos algunos de los AI más utilizados para evaluar 
o medir la IE en su componente rasgo. 

TABLA 1. Autoinformes de IE (componente rasgo) 

AI AUTORES 

TMMS Salovey y otros (1995) 

EQ-i Bar-On (1997) 

SEIS Schutte y otros (1998) 

ECI Boyatzis y otros (1999) 

EISRS Martínez-Pons (2000) 

EI-
IPIP Barchard (2001) 

DHEIQ Dulewicz y Higgs (2001) 

TEI-
Que 

Petrides (2001) 

SPTB Sjöberg (2001) 

TEII Tapia (2001) 

SUEIT Palmer y Stough (2002) 

WEIP-
3 Jordan y otros (2002) 

VEIS Van der Zee y otros (2002) 

WLEIS Wong y Law (2002) 

LEIQ Lioussine (2003) 

Fuente: elaboración propia 
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Existen otro tipo de cuestionarios que tienen como objetivo medir la IE 
en su componente capacidad. La capacidad emocional de los individuos 
para resolver una determinada tarea, en la Tabla 2 se muestran algunos 
de estos cuestionarios. 

TABLA 2. Cuestionarios para medir IE basados en las capacidades 

CUESTIONARIO  QUÉ MIDE  CÓMO 

MEIS (Multifactor 
Emotional Intelli-
gence Scale) 

 

Medida de habilidad de 402 
ítems  
(4 ramas y 12 subescalas) 
 

 

Percepción: rostros, mú-
sica, diseños e historias 
breves. 
Asimilación emocional. 
Comprensión: combinación 
de emociones. 
Manejo: manejo de emocio-
nes ajenas y de los senti-
mientos propios. 
 

MSCEIT (Mayer-
Salovey-Caruso 
Emotional Intelli-
gence Test) 

 
Consta de 8 tareas (2 para cada 
uno de los componentes según 
la definición de Salovey y Mayer) 

 

Percepción de las emocio-
nes. 
Gestión de las emociones. 
Comprensión de las emo-
ciones. 
Manejo emocional. 

Fuente: elaboración propia 

El MSCEIT es probablemente el cuestionario más utilizado para medir 
IE en su componente capacidad. Se evalúa por medio de dos métodos: 

Primer método: “consenso”, las respuestas que dan los indivi-
duos se comparan con las de una muestra “población promedio”  

Segundo método: “evaluación de expertos” se comparan las 
respuestas de los individuos con las proporcionadas por un 
grupo de expertos en emociones que consta de 21 investigado-
res de la Sociedad Internacional de Investigación sobre las 
Emociones (ISRE). 

El MSCEIT puede medir de forma fiable algo que difiere de la perso-
nalidad y del cociente intelectual. Mide en función de las cuatro ramas 
de la inteligencia emocional aportadas por Salovey y Mayer, estas se 
muestran en la Tabla 3. 
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TABLA 3. Medidas del MSCEIT para las cuatro ramas de la IE 

Rama 1: Percepción emo-
cional 

Tarea 1: Caras 
Los participantes ven foto-
grafías de caras e identifi-
can las emocione que ob-
servan. 

Tarea 2: Dibujos 
Los participantes observan 
fotografías de caras y de re-
presentaciones artísticas e 
identifican en ellas las emo-
ciones. 
 

Rama 2: Uso de la emoción 
para facilitar el pensamiento 

Tarea 3: Sensación 
¿Qué sensación táctil, gus-
tativa y qué color evoca una 
emoción específica? 

Tarea 4: Facilitación 
De qué modo los estados de 
ánimo mejoran el pensa-
miento, el razonamiento y 
otros procesos cognitivos. 
 

Rama 3: Comprensión emo-
cional 

Tarea 5: Combinaciones 
¿Qué emociones podrían 
combinarse para formar un 
sentimiento más complejo? 

Tarea 6: Cambios 
Cómo evolucionan las emo-
ciones y cambian de un es-
tado a otro. 
 

Rama 4: Manejo emocional 

Tarea 7: Manejo emocional 
Nivel de eficacia de una ac-
ción alternativa para lograr 
cierto resultado en situacio-
nes cargadas emocional-
mente en las que los sujetos 
deben regular sus senti-
mientos. 

Tarea 8: Manejo de relacio-
nes 
Los participantes evalúan el 
grado de eficacia que ten-
drían diferentes acciones a 
la hora de provocar una 
emoción en otras personas. 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 4 se muestran las ventajas e inconvenientes del uso de este 
tipo de cuestionarios para medir capacidades de IE. 
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TABLA 4. Ventajas e inconvenientes de las medidas de ejecución 

Ventajas  Inconvenientes 

1.-Acercamiento similar a instrumentos 
de medida de la inteligencia, lo que au-
menta la validez del constructo. 
2.- Son menos propensas a los sesgos 
de deseabilidad social y a la posibilidad 
de falsear una respuesta. 
3.- Tienen una correlación moderada 
con Inteligencia verbal. 
4.- Muestran un menor solape con 
otras medidas de la personalidad. 

 

1.- Algunas subescales presentan bajas 
propiedades psicométricas.  
2.- Es un cuestionario muy extenso. 
3.- Es posible que alguna de las situacio-
nes emocionales propuestas requiera una 
adaptación cultural. 
4.- A veces parece que muestran más un 
conocimiento emocional que no una 
forma de actuar real. 
5.- Es muy costoso económicamente y 
temporalmente 

Fuente: elaboración propia 

La toma de decisiones sobre qué medida hay que utilizar dependerá del 
evaluador y de sus intereses. Cuando no se pueden usar varios instru-
mentos, debemos saber cuál elegir, Extremera Pacheco y Fernández Be-
rrocal (2012), nos aconsejan para hacer una buena elección del instru-
mento y para ello aportan 10 puntos a tener en cuenta para dicha elec-
ción. 
1.- Habilidades emocionales básicas frente a competencias generales.  

Cuando entendamos la IE como una habilidad mental compuesta por 
procesos emocionales básicos, podremos optar por herramientas de 
evaluación enmarcadas en el modelo de Salovey y Mayer, ya sean de 
autoinforme o de ejecución. Cuando se quieran evaluar competencias 
más generales, es más acertado hacer uso de herramientas que evalúen 
la IE de manera más amplia, basándose en destrezas socioemocionales 
y de personalidad.  

2.-Áreas específicas de evaluación. 

 Las medidas de autoinforme son adecuadas para evaluar habilidades 
intrapersonales, ya que permiten valorar procesos emocionales subya-
centes difícilmente mensurables con tareas de habilidad. Si la evalua-
ción que se quiere realizar se extiende a habilidades de comprensión y 
regulación de emociones de los demás, medidas como el MSCEIT y las 
basadas en observadores externos son las mejores opciones que tene-
mos a nuestro alcance. 
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3.-Facilidad de administración. 

Un AI, normalmente es de fácil administración y es más económico. 
Las medidas de ejecución como el MSCEIT son instrumentos más com-
plicados de administrar y más costosos económicamente hablando. 

4.-Limitación del tiempo disponible. 

Los autoinformes por lo general suelen requerir menos tiempo por parte 
de los individuos que las medidas de ejecución. Los autoinformes nos 
permiten aplicar a un grupo a la vez, por lo que se pueden obtener mu-
chos datos a la vez, mientras que las medidas de ejecución requieren a 
un solo sujeto con un psicólogo. 

5.- Problemas de sesgo debido al cansancio en la cumplimentación.  

Sería interesante conocer la resistencia al cansancio por parte de los 
individuos, ya que a medida que aumentan los ítems de un cuestionario, 
aumenta el cansancio, lo que hace que den un mayor número de res-
puestas al azar por las ganas de acabar el test. 

6.-Problemas de sesgo debido a la deseabilidad social o por fingir me-
jores respuestas.  

Las medidas de autoinforme tienen un mayor riesgo de deseabilidad 
social. Los participantes muchas veces ofrecen una imagen distorsio-
nada de si mismos, ya sea positiva o negativa, a pesar de informar mu-
chas veces de que se trata de cuestionarios anónimos. 

7.-Disponibilidad de recursos personales y materiales.  

Las medidas de autoinformes o de observadores externos no demandan 
de un gran gasto de material y el evaluador no necesita mucho tiempo 
para explicar las instrucciones a los participantes. Sin embargo, las me-
didas de ejecución son más costosas en materiales y en las explicacio-
nes de las tareas. 

8.-Recursos económicos limitados.  

La mayoría de las pruebas de autoinforme son gratuitas y accesibles 
desde las distintas revistas en las que se han publicado o mediante su 
petición directa a los autores. En cambio, algunos instrumentos como 
el MSCEIT o el ECI requieren que se solicite todo el material necesario, 
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las correcciones y la obtención de puntuaciones a la editorial previo 
pago, lo cual supone un gasto adicional. 

9.-Características de los participantes que hay que evaluar.  

Hay determinadas características de los individuos que debemos cono-
cer para hacer una buena elección, como por ejemplo la edad. Algunas 
pruebas de ejecución requieren un grado medio-alto de comprensión 
lectora. 

10.-Solapamiento con otras habilidades.  

Es muy recomendable conocer la relación que existe entre los instru-
mentos que se van a utilizan. 

1.1.3. ¿Existe alguna relación entre la inteligencia emocional y el 
éxito deportivo? 

La psicología deportiva se ha ocupado y preocupado, por ayudar a 
los deportistas en muchos aspectos, y uno de ellos es el de mejorar 
el rendimiento deportivo. Martínez (2016) nos muestra a una gran 
cantidad de autores que explican y defienden, que muchos deportis-
tas y entrenadores consideran que la eficacia en el deporte viene de-
terminada por el aspecto mental, entre el 40%y el 90% de las veces, 
dependiendo del deporte y de la situación o momento determinado 
(Loehr, 1982, 1986; Weinberg y Gould, 2010; Williams, 1991). 

Las variables psicológicas, en muchas ocasiones, trascienden las ca-
pacidades físicas y se consolidan como las principales responsables 
de un rendimiento eficaz (Weinberg y Gould, 2010).  

Es innegable el creciente interés por analizar, medir y en consecuen-
cia poder actuar en la inteligencia emocional de los deportistas, para 
así poder ayudarles en su rendimiento, y que este sea más eficaz. 

Los programas de alto rendimiento deportivo cada vez más, no du-
dan en incorporar la preparación psicológica como un pilar impor-
tante en la preparación de los deportistas de élite, cada vez están 
sometidos a más presión y es necesario saber hacer una buena ges-
tión de esas emociones (Martínez, 2013). 
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La Inteligencia Emocional cobra mucho interés para los deportistas, 
los elementos tanto intrapersonales como los interpersonales tienen 
una aplicación directa. El conocimiento de uno mismo, la autorregu-
lación de emociones, la automotivación las habilidades sociales y la 
empatía son herramientas que todo deportista maneja en mayor o 
menor medida, bien sea consciente o inconscientemente.  

Ferrer (2013) señala que la gestión de las emociones es imprescindi-
ble para rendir al máximo nivel, un control deficiente repercutirá en 
un descenso del rendimiento, elevando además los niveles de estrés 
(Castro, 2018).  

Hay mucha literatura científica que avala que los deportistas más exi-
tosos tienen una mejor o mayor inteligencia emocional frente a los de-
portistas de menor rendimiento (Merino-Fernández, 2019, Merino-Fer-
nández, et al., 2019; Pérez y Castrejón, 2007; Prieto, et al., 2008; Ran-
glin, 1995; Thomas, 1994, etc). 

1.1.4. Inteligencia Emocional y mujer  

La inteligencia emocional, ha sido objeto de debate y estudio en lo que 
género se refiere, y es que, tradicionalmente, las emociones y todo lo 
relacionado con ellas, han apuntado a que el género marca ciertas dife-
rencias. Los baremos de cualquier cuestionario que implique emocio-
nes (ansiedad, depresión, etc.) son diferentes para hombres y mujeres. 
No está muy claro si porque la diferencia es real, o porque las mujeres 
y los hombres informan de manera diferente sobre sus emociones, lo 
que hace que estos baremos tengan que ser diferentes. Grewal y Salo-
vey (2006) explican cómo se ha estereotipado a la mujer como “el gé-
nero emocional”, que las hace tener una mayor facilidad para expresar 
sus emociones. 
Autores como Petrides, Furnham y Martin (2004) y Salovey (2006) se-
ñalan que estas diferencias entre géneros no están claras, y que hay que 
seguir estudiando para ver el dónde y el porqué de estas diferencias, en 
caso de que existan. 
Las pautas de crianza tradicionalmente también han sido diferentes, los 
cuentos, las películas infantiles, etc. hace que la mujer haya sido más 
expuesta o se muestre como el género más emocional. 
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Baron-Cohen (2003) y Gur, et al. (2002) han demostrado que las muje-
res poseen determinadas áreas del cerebro más grandes y desarrollas 
que los varones, y estas se dedican al procesamiento emocional. 
Jausôvec y Jausôvec (2005) demostraron que la actividad cerebral, 
muestra diferencias en función del género. 
En el estudio de Eisler y Blalock (1991) se aprecia como la diferencia 
entre géneros, podría estar en que las mujeres comunican con más de-
talles sus emociones y las de los demás. 
Grossman y Wood (1993) sin embargo encontraron que no había dife-
rencia entre géneros, y las diferencias encontradas estaban en la inten-
sidad de estas. 
Mayer, et al. (2000), Salovey y Mayer (1990) y Salovey (2006) encuen-
tran diferencias en las emociones entre varones y mujeres, sobre todo 
en el uso y manejo de las mismas, puntuando mejor las mujeres frente 
a los varones. 
En un estudio llevado a cabo por Cole (1986), encontró que las mujeres 
sonreían más veces y con mayor intensidad que los hombres (en con-
textos sociales las mujeres sonríen más que los varones, mientras que 
no sucede en contextos no sociales). 
Brackett y Salovey (2006), Joseph y Newman (2010) y Mayer, et al. 
(2010) han encontrado que las mujeres puntúan más altos en cuestiona-
rios que evalúan la inteligencia emocional. 
Las conclusiones no son claras, pues hay investigaciones que utilizando 
AI de IE han encontrado que las mujeres puntúan más alto, en otras las 
diferencias son a favor de los hombres y otras son en función de la cua-
lidad de la IE. 
En la Figura 5 se muestra un resumen de diferentes estudios que han 
encontrados resultados distintos en lo que a diferencias de género e in-
teligencia emocional se refiere. 
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FIGURA 5. Resumen de estudios de investigaciones de género e Inteligencia emocional 

 
Fuente: elaboración propia 

Se han llevado a cabo estudios que comparaban pruebas de AI con prue-
bas de ejecución y han encontrado que tras realizar ambas pruebas que 
los hombres informan de una mayor inteligencia emocional de la que 
posteriormente demuestran en una prueba de habilidad emocional. Cu-
riosamente, se ha visto lo contrario en las mujeres e informan de una 
menor inteligencia emocional de la que son capaces de ejecutar en una 
prueba de habilidad/ejecución emocional (Brackett y Mayer, 2003; Bra-
ckett et al., 2006; Lumley et al., 2005; Petrides y Furnham, 2000). 

1.1. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

El deporte de alto rendimiento es aquel que busca el mayor rendi-
miento de un deportista (Curiel, 2008).  

El Consejo Superior de Deportes considera el deporte de alto nivel 
de interés para el estado, por lo que los deportistas con esta califica-
ción son considerados “embajadores del país” cuando van a repre-
sentar al país en las diferentes pruebas deportivas. 

• Brackett, 2001; Brackett y Mayer, 2003; Brackett et al., 2004; Brackett et al., 2006; Brackett et al., 
2005; Brody y Hall, 1993, 2000; Ciarrochi et al.,2000; Day y Carrol, 2004; Lopes et al., 2003; 
Lumley et al., 2005; Mayer et al., 1999; Mayer et al. 2002; Merino-Fernández, at al., 2019; Palmer 
et al., 2005; Young, 2006.

IE + ALTA EN MUJERES

• Aquino, 2003; Bar-On, 1997; Brown et al., 2000; Brackett y Mayer, 2003; Brackett et al., 2006; 
Brown y Schutte, 2006; Dawda y Hart, 2000; Depape et al., 2006; Devi y Rayulu, 2005; Lumley et 
al., 2005; Merino-Fernández et al. 2015; Palomera, 2005; Schutte et al., 1998; Tiwari y Srivastava, 
2004

NO DIFERENCIAS EN IE 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

• Bar-On, 2006, Fernández-Berrocal et al., 1999; Fernández-Berrocal y Extremera, 2003; Fernández-
Berrocal et al., 2004; Palomera, 2005; Palomera et al., 2006; Sánchez, Fernández-Berrocal et al. 
2008; Thayer et al., 2003.

IE + TOLERANCIA AL ESTRÉS 
EN HOMBRES

• Austin et al., 2005; Bindu y Thomas, 2006; Brackett et al., 2005; Fernández-Berrocal et al., 2004; 
Goldenberg et al., 2006; Harrod y Scheer, 2005; Pandey y Tripathi, 2004; Pérez  y Castrejón, 2005; 
Silveri et al., 2004; Van Rooy et al., 2005; Bar-On, 2006, Fernández-Berrocal et al., 1999; 
Fernández-Berrocal y Extremera, 2003; Fernández-Berrocal et al., 2004; Palomera, 2005; 
Palomera et al., 2006; Sánchez et al., 2008; Thayer et al., 2003.

IE + EMPATÍA Y ATENCIÓN 
EMOCIONAL EN MUJERES

• Austin et al., 2005; Bindu y Thomas, 2006; Brackett et al., 2005; Fernández-Berrocal et al., 2004; 
Goldenberg et al., 2006; Harrod y Scheer, 2005; Pandey y Tripathi, 2004; Pérez y Castrejón, 2005; 
Silveri et al., 2004; Van Rooy etal., 2005

IE + REGULACIÓN 
EMOCIONAL EN HOMBRES
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Ley 10/1990 del Deporte/Título Primero. Principios Generales. Art. 
6. En España el desarrollo del Deporte de Alto nivel y Alto Rendi-
miento reside en las Federaciones Deportivas Españolas con la cola-
boración de las Comunidades Autónomas. Está financiado principal-
mente por el Estado y su objetivo es elevar el nivel deportivo de 
España internacionalmente. 

El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto 
nivel y rendimiento, define 7 niveles diferenciados de deportistas de 
alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento no figuran en 
ninguna relación, ni salen publicados en el BOE. Pueden solicitar un 
certificado que acredite dicha condición los deportistas que cumplan 
los requisitos definidos en los apartados a), b), d) e) y f), a través de 
sus Federaciones Deportivas Españolas al Consejo Superior de De-
portes, y los deportistas que cumplan los requisitos definidos en los 
apartados c) y g) a los organismos competentes en las CCAA. 

1.1. HOCKEY LÍNEA PATINES 

1.3.1. Características generales del Hockey Línea Patines 

Este deporte en España se encuentra dentro de la Real Federación 
española de patinaje (http://www.fep.es). Este deporte está muy vin-
culado al hockey hielo, y es que sus orígenes están en los primeros 
años del siglo XIX en Canadá. Se trata de una evolución del Hockey 
hielo, cuando se acababa la temporada de hielo, no se podía practicar 
el deporte, o por lo menos no era tan fácil, por lo que para poder 
seguir practicando el deporte, se creó lo que se conoce como hockey 
línea patines. En la Figura 6 podemos observar un momento de saque 
de esta modalidad deportiva. 
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FIGURA 6. Hockey Línea Patines 

 
Fuente: as.com 

En 1924 la FIRS (Fédération Internationale Roller Sports), se creó 
esta nueva disciplica que se convirtió en deporte y en 1936, se cele-
bró el primer Campeonato del Mundo (se modificaron ciertas reglas 
del juego, las ruedas dibujaban un cuadrado y se jugaba con un ju-
gador menos). 

En la actualidad, el hockey línea patines es un deporte practicado en 
pistas de madera, de asfalto de cemento o pistas sintéticas. Se utili-
zan patines con 4 ruedas en línea (lo cual hace que la velocidad a a 
que van los deportistas sea un poco superior al hockey tradicional). 
Las pistas pueden ser de dos dimensiones diferentes: 20x40 metros 
o 30x60 metros. 

La indumentaria consiste en los patines anteriormente mencionados, 
un palo o “stick” de madera o fibra de carbono, un casco con visera 
protectora y las protecciones de las extremidades (coderas, espini-
lleras y guantes. En ocasiones también se incluye un chaleco acol-
chado para el cuerpo). Se utiliza un disco de plástico duro o “puck” 
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de 2,5 centímetros de ancho y 10 centímetros de diámetro. Los com-
ponentes se muestran en la Figura 7. 

FIGURA 7. Indumentaria para realizar Hockey Línea Patines 

PATINES CASCO STICK DISCO PROTECCIONES 

 
  

 

Fuente: elaboración propia 

Los equipos se componen por líneas de cuatro jugadores más el por-
tero (disponiendo de una mínima línea para el mismo, y, hasta un 
máximo de 4 líneas o 16 integrantes de equipo). 

Los tiempos de cada una de las partes oscilan entre 8 minutos en 
categorías inferiores hasta 30 minutos en algún campeonato, siendo 
lo más habitual 25 minutos. 

Las reglas básicas son: 

‒ El objetivo de cada equipo es marcar el máximo número de 
goles posibles (se considera gol, cuando el disco atraviesa la 
línea de meta de la portería) 

‒ Los goles solo se pueden marcar con el stick, en algún caso 
cuando toca el patín de manera no intencionada puede consi-
derarse gol. 

‒ El portero dispone de un área delimitada (en la que los juga-
dores del equipo contrario solo pueden permanecer 3 segun-
dos) 

‒ El contacto entre jugadores está permitido, siempre y cuando 
no sea de forma violenta (siendo penalizada dicha violencia). 
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‒ El tiempo de juego es “a tiempo parado” o lo que es lo mismo, 
tiempo efectivo de juego (cuando se para por cualquier mo-
tivo, el cronómetro también se para). 

1.3.2. Alto rendimiento en España en Hockey patines línea 

Como en todos los deportes existen muchas categorías o ligas para 
establecer el nivel de rendimiento de los deportistas y en este caso 
de los equipos. 

En España, la élite nacional masculina está compuesta por 11 equi-
pos y la femenina por 8, tal y como muestra la Tabla 5. 

TABLA 5. Equipos que componen las ligas élite de hockey línea patines en España (mas-
culina y femenina) 

LIGA ÉLITE MASCULINA LIGA ÉLITE FEMENINA 

1.-CPLV club patinaje en línea (Valladolid) 1.-Spartanas del HC Rubí Cent Patins (Bar-
celona) 

2.-EC Tsunamis (Barcelona) 2.-Espanya HC (Mallorca) 

3.-EHC Espanya (Mallorca) 3.-CHL Aranda de Duero (Burgos) 

Metropolitano HC (Bilbao) 4.-CP Ciutat de Villareal (Comunidad Va-
lenciana) 

4.-CHL Jujol Jokers de San Juan Despí 
(Barcelona) 5.-CE BCN Tsunamis (Barcelona) 

5.-AE Sant Andreu (Barcelona) 6.-Kamikazes del Tres Cantos Patín Club 
(Madrid) 

6.-CP Castellbisbal (Barcelona) 7.-CPLV panteras (Valladolid) 

7.-Molina Sport ACEGC (Las Palmas de 
Gran Canaria) 

8.-SAB Tucans ASME (Barcelona) 

8.-HC Rubí Cent Patins (Barcelona)  

9.-HCC Castellón (Castellón)  

10.-Kamikazes del Tres Cantos Patín Club 
(Madrid) 

 

Fuente: elaboración propia 
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2. OBJETIVOS 

2.1. PRIMER OBJETIVO 

Describir los niveles de inteligencia emocional, medidos por el Trait 
Meta Mode Scale (TMMS-24), en deportistas de alto rendimiento de un 
deporte colectivo como es el hockey sobre patines en línea en mujeres. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. PARTICIPANTES 

Los criterios de inclusión para formar parte del estudio fueron: 

‒ Ser mujer 

‒ Tener la categoría de deportista de alto rendimiento o más 
(alto nivel) 

‒ Competir en Hockey Línea patines 

‒ Entrenar un mínimo de 8 horas 

Para llevar a cabo esta investigación, contamos con 23 mujeres de alto 
rendimiento (certificadas por la Federación Madrileña de Patinaje) en-
tre otros resultados, cuentan con haber sido campeonas de la Copa de 
la Reina, han representado a España en torneos internacionales. Con 
una media de edad de 20,04 y una desviación típica de 3,6. 

Las deportistas entrenaban una media de 8 a 10 horas semanales más 
los partidos. 

3.2. PROCEDIMIENTO 

Nos pusimos en contacto con las deportistas, y se les explicó el objetivo 
de la investigación, en qué consistía, el tiempo que debían dedicar y el 
reporte que iban a obtener. 
Se las pasó un enlace de Microsoft Forms donde habíamos volcado el 
autoinforme TMMS-24, además de una ficha de datos, que consistía en 
poner la edad y las horas de entrenamiento. Las deportistas que querían 
tener un feedback de sus resultados, debían rellenar además la casilla 
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de envío por mail y poner un mail (se las pidió que pusieran un mail 
que no tuviera datos suyos). En el mismo enlace, debían clicar la casilla 
de haber leído el consentimiento informado de la investigación y el 
cuestionario a realizar. 

3.3. MATERIALES 

Se utilizo el autoinforme Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 
investigación de Salovey y Mayer, en su escala original evalúa el me-
taconocimiento de los estados emocionales a través de 48 (las destrezas 
gracias a las cuales podemos ser conscientes de nuestras propias emo-
ciones, así como la capacidad para regularlas). Para nuestro estudio, 
utilizamos el TMMS-24, que es una adaptación al español (Fernández-
Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). 
El TMMS-24, está compuesto por 24 ítems que miden tres dimensiones 
de la inteligencia emocional: atención emocional, claridad emocional y 
regulación o reparación emocional. Cada una de las dimensiones se 
mide con ocho ítems.  
Se trata de un autoinforme con 24 ítems y con un patrón de respuestas 
tipo Likert desde nada de acuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). 

Con esta herramienta evaluamos el metaconocimiento de los estados 
emocionales, concretamente evaluamos las destrezas con las que pode-
mos ser conscientes de nuestras propias emociones y el cómo somos 
capaces de regularlas. 

4. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

El primer valor de la inteligencia emocional que nos aporta el cuestio-
nario es el que hace referencia a la atención emocional, este parámetro 
mide la capacidad de los individuos de sentir y expresar los sentimien-
tos de forma adecuada. 

En nuestra muestra de 23 jugadoras hemos obtenido una media de 26, 
que llevado al baremo del autoinforme, significa que se encuentran en 
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unos niveles aceptables, aunque están muy cerca de tener que mejorar 
esta capacidad. 

La segunda medida que aporta el autoinforme es el de claridad emocio-
nal, que hace referencia a la capacidad que tienen los individuos de 
comprender sus propios estados emocionales, en este caso, la media de 
las 23 jugadoras ha sido de 20, llevado al baremos del autoinforme, nos 
encontramos que es una puntuación muy baja, y se corresponde con lo 
que marcan como “debe mejorar”, no serían puntuaciones adecuadas 
para poder tener una buena inteligencia emocional en lo que claridad 
emocional se refiere. 

La tercera medida que obtenemos del TMMS-24 es la regulación o re-
paración emocional, que hace referencia a la capacidad de regular los 
propios estados emocionales en función de las diferentes situaciones 
que se nos ofrezcan en el entorno. En este caso, la muestra se comporta 
de forma muy similar a las dos medidas anteriores, con una media de 
24, estando dentro de los parámetros marcados como “aceptables”, pero 
muy cerca de “debe mejorar”.  

En la Tabla 6 se muestran las medias de las puntuaciones en el cues-
tionario. 

TABLA 6. Medias del TMMS-24 para las deportistas de Hockey línea patines y su corres-
pondencia con el baremo 

ATENCIÓN  
EMOCIONAL 

CLARIDAD  
EMOCIONAL 

REGULACIÓN  
EMOCIONAL 

26 – adecuada muy al límite 
de debe mejorar 20 – Baja, necesita mejorar 

24 – adecuada, al límite de 
tener que mejorar 

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

Limitaciones del estudio:  
1. La principal limitación del estudio ha sido el tamaño muestral 

(23 mujeres), lo cual pensamos subsanar recopilando más 
muestra para estudios posteriores. 
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2. Aplicar solo un cuestionario para medir la IE, en posteriores 
estudios sería interesante comparar las medidas de IE de un 
AI con las de un cuestionario extensivo. 

3. Poca investigación en el campo de Inteligencia Emocional y 
Hockey. 

Fortalezas del estudio: 
1.- La principal fortaleza es la muestra, en concreto la calidad de la 
muestra, un grupo de deportistas de alto rendimiento de un mismo 
deporte que acababan de ganar la Copa de la Reina. 
Futuras líneas de investigación 

1. Comparar entre géneros 
2. Aumentar la muestra 
3. Hacer comparaciones con niveles de rendimiento 
4. Utilizar otros métodos para evaluar la IE 

Los resultados encontrados no van en la línea de Ferrer (2013), Me-
rino-Fernández (2019) y otros autores que apuntaban que para tener 
un buen rendimiento deportivo es necesario tener unos niveles altos 
de inteligencia emocional, sin embargo, en nuestro estudio tenemos 
a un grupo de mujeres de alto rendimiento deportivo y sus niveles de 
inteligencia emocional no son altos. En los estudios consultados de 
la literatura, podíamos ver como los deportistas de alto rendimiento 
informaban de niveles altos o muy altos de inteligencia emocional, 
algo que no ha sucedido en este estudio, teniendo en cuenta la limi-
tación del tamaño muestral con el que hemos contado y que todas 
pertenecen a un mismo equipo, podríamos pensar que no se ha tra-
bajado con ellas estas habilidades, por lo que hay que seguir traba-
jando en esta línea, es decir, ampliando la muestra de mujeres de alto 
rendimiento de hockey línea patines. 

Los resultados en cuanto al género, tenemos que el grupo de mujeres 
del estudio no han dado niveles altos, algo que esperábamos, por 
tratarse de deportistas de alto rendimiento y de ser mujeres, por lo 
que nuestros resultados no van en la línea de autores como Brackett, 
(2001); Brackett y Mayer, (2003); Brackett et al, (2004); Brackett et 
al., (2006); Brackett et al., (2005); Brody y Hall, (1993 y 2000); 
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Ciarrochi et al., (2000); Day y Carrol, (2004); Lopes et al., (2003); 
Lumley et al., (2005); Mayer et al., (1999); Mayer et al., (2002); 
Palmer et al., (2005) y Young, (2006). Ellos encontraron que las mu-
jeres informaban de niveles más altos que los hombres, en nuestro 
estudio no tenemos comparación con hombres, pero en los estudios 
de los mencionados autores, informaban que las mujeres mostraban 
niveles aceptables como altos o muy altos de inteligencia emocional, 
algo no n hemos encontrado en nuestro estudio, quizás por tratarse 
de una muestra reducida de personas. 

6. CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que hemos llegado con el presente estudio son 
las siguientes: 

1.- Las mujeres deportistas de alto rendimiento de hockey línea pa-
tines del equipo “Kamikaces” muestran niveles aceptables en aten-
ción emocional. 

2.- Las deportistas de hockey línea de alto rendimiento, nos informan 
de niveles aceptables de Claridad emocional, medido con el TMMS-
24. 

3.- La regulación emocional de las mujeres de alto rendimiento de 
hockey línea patines del equipo ganador de la Copa de la Reina se 
muestra con niveles aceptables  

4.- Los tres niveles evaluados de la inteligencia emocional de las 
deportistas de hockey línea patines, deberían mejorar para así poder 
llegar a tener un mejor rendimiento, o poder afrontar mejor los en-
trenamientos y partidos. Para ello, sería recomendable que este 
equipo contara con un entrenamiento en emociones, en concreto in-
teligencia emocional. 
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