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En  el  presente  estudio  se comprueba  el  papel  mediador  de  la  adaptabilidad  a la  carrera  en  la relación
existente  entre  la inteligencia  emocional  (IE) rasgo  y  el  compromiso  académico.  La  muestra  comprende
590  estudiantes  universitarios  españoles  con  una  edad  media  de  21.66  años.  En  los  resultados  se confir-
man  las  relaciones  positivas  entre  la  IE  rasgo,  la adaptabilidad  a la  carrera  y el  compromiso  académico.  Un
hallazgo  clave  es la  confirmación  del papel  mediador  de  la  adaptabilidad  a la  carrera,  modelo  de  media-
ción  total,  en  la  relación  entre  la  IE  rasgo  y el  compromiso  académico.  Este  estudio  aporta  una  valiosa
contribución  científica  que  permite  una  mejor  y más  precisa  aclaración  de  los  vínculos  entre  la  IE,  la  adap-
tabilidad profesional  y  el compromiso  académico.  La discusión  se centra en  las  cuestiones  relativas  a la
relación  entre  estas  variables  y la  posibilidad  de desarrollar  intervenciones  para  mejorar  la  adaptabilidad
profesional  y  el  compromiso  académico  entre  estudiantes  universitarios.
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The  present  study  tested  the  mediating  role  of  career  adaptability  on the  existing  relation  between  trait
emotional  intelligence  (EI)  and  academic  engagement.  The  sample  consisted  of 590  Spanish  university
students  with  a mean  age  of 21.66 years.  The  results  confirmed  the  positive  relations  of trait  EI  with  career
adaptability,  as well  as  with  academic  engagement.  A key  finding  concerns  the  confirmation  of  the media-
ting  role  of career  adaptability  on the  relation  between  trait EI  and  academic  engagement,  supporting

a  model  of total  mediation.  In confirming  the  existence  of  total  mediation,  this  study  makes  a  new  and
valuable  contribution  that  allows  for better  and  more  precise  clarification  of the  links  between  trait  EI,
career  adaptability,  and  academic  engagement.  The  discussion  focuses  on  issues  concerning  the  relation
between  these  variables  and  the  possibility  of  developing  interventions  to  improve  career  adaptability
and  academic  engagement  in  undergraduate  populations.
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ntroducción

El objetivo del presente estudio fue explorar las asociaciones
ntre la inteligencia emocional rasgo (IE rasgo), la adaptabilidad

 la carrera y el compromiso académico. De forma específica, el
studió comprobó el rol mediador de la adaptabilidad a la carrera
obre la relación entre la IE rasgo y el compromiso académico en
na muestra de estudiantes universitarios españoles.

nteligencia emocional rasgo y desarrollo de la carrera

La IE rasgo puede ser definida como una constelación de per-
epciones emocionales evaluadas mediante cuestionarios y escalas
e valoración (Petrides, Pita, y Kokkinaki, 2007). Existe eviden-
ia empírica, incluyendo investigaciones sobre genética conductual
Vernon, Villani, Schermer, y Petrides, 2008), que apoya la con-
ideración de la IE rasgo como un aspecto de la personalidad. Al
ismo  tiempo, el constructo muestra validez incremental sobre los

res Gigantes, los Cinco Grandes, y otras variables de personalidad
p ej., Andrei, Siegling, Aloe, Baldaro, y Petrides, 2016). Un estudio
levó a cabo un trabajo sobre la Escala para el Manejo de las Emo-
iones de los Otros (MEOS) examinando sus asociaciones con los
asgos de personalidad contemplados en el modelo de estructura
e personalidad de seis factores HEXACO: Honestidad-Humildad
H), Emotividad (E), Extroversión (X), Agradabilidad (A), Respon-
abilidad (C) y Apertura a la Experiencia (O), y con los factores y
acetas de la IE rasgo medidos con el Cuestionario de Inteligencia
mocional Rasgo (TEIQue). El primer componente de MEOS, mejora,
ncluye los intentos para el manejo de la emoción a nivel interperso-
al, mientras que el segundo, cambio, incluye intentos como el uso
el humor o incrementar el humor de otro (Austin y Vahle, 2016).
ntre los hallazgos más  importantes de este estudio, se encontró
ue al nivel de factor del TEIQue, los modelos de regresión mostra-
on que el factor emocionalidad de la IE rasgo y el factor sociabilidad
ran predictores significativos de ambos componentes de MEOS,
ejora y cambio, considerados como el par prosocial. Otro estudio
ostró que las preocupaciones perfeccionistas, relacionadas con

na convicción social de que ser perfeccionista es importante para
os demás, correlacionan de forma negativa con la IE rasgo; por el
ontrario, el mismo estudio comprobó que los esfuerzos perfeccio-
istas, relacionados con la convicción de que ser perfeccionista es

mportante para uno mismo, están relacionados de forma positiva
on la IE rasgo (Smith, Saklofske, y Yan, 2015).

Se han llevado a cabo varios estudios sobre el papel de la IE
asgo en relación con variables vocacionales y relacionadas con la
arrera. Por ejemplo, la IE rasgo se ha relacionado con la toma de
ecisiones profesionales (Di Fabio y Saklofske, 2014); este estudio
onfirmó las hipótesis de que la IE rasgo añadió variación incre-
ental significativa más  allá de lo explicado por las dimensiones

e la personalidad contempladas en el modelo de los Cinco Gran-
es en relación con la autoeficacia en la toma de decisiones de
arrera, la indecisión profesional y la indecisión general. Por otra
arte, Coetzee y Harry (2014) aportaron pruebas de que altos nive-

es de autoeficacia en rendimiento emocional pueden mejorar la
jecución de autoeficacia adaptativa en dimensiones conductuales
inculadas a la adaptabilidad a la carrera.

La consideración de la experiencia emocional ha ido aumen-
ando en el campo del desarrollo vocacional, compitiendo con la
tención recibida por parte de los aspectos cognitivos, tal vez en
espuesta a las afirmaciones de que, en el rango de las teorías de
a carrera, las emociones humanas carecen de la importancia que

erecen (Hartung, 2011; Puffer, 2011; Young y Valach, 2000). Los

nvestigadores han pedido un incremento en la investigación en
sta área, así como para la replicación de modelos enfocados en la
elación entre la IE rasgo y la psicología de carrera. Young, Pase-
uikho, y Valach (1997) desarrollaron uno de los primeros modelos
codidáctica, 2018, 23 (2) , 77–85

teóricos sobre el papel de la emoción en el desarrollo profesional,
y propusieron que las personas con una alta IE tienen habilidades
superiores para desarrollar su carrera profesional.

Inteligencia emocional rasgo y compromiso

El concepto de compromiso (engagement) ha sido estudiado de
un modo extensivo en el contexto laboral. La definición más  popu-
lar de compromiso laboral considera a este como un estado mental
caracterizado por vigor, dedicación y absorción (Schaufeli, Sala-
nova, González-Romá, y Bakker, 2002).

El conocido modelo del compromiso laboral de Bakker, Albre-
cht, y Leiter (2011) comprende los siguientes tres componentes:
absorción (estar totalmente concentrado en alguna tarea o activi-
dad, dedicación (perseguir de una forma significativa los objetivos,
caracterizada por un sentido de significatividad, inspiración y orgu-
llo) y vigor (dedicar tiempo y esfuerzo a las tareas laborales).

En lo que respecta a la relación entre la IE y el compromiso,
en los modelos actuales de participación en el trabajo (ver Bakker
et al., 2011) se considera que los impulsores del compromiso son
tanto recursos del propio trabajo (p. ej., autonomía) como los recur-
sos personales (p. ej., autoeficacia). Estos últimos también pueden
entenderse como capital psicológico, incluyendo aspectos como la
autoeficacia, la confianza, el optimismo y la perseverancia (Luthans,
Youssef, y Avolio, 2007), todos ellos vinculados a la IE.

En los contextos educativos, la investigación ha mostrado una
relación positiva entre la IE general y el rendimiento académico
(MacCann, Fogarty, Zeidner, y Roberts, 2011; Mavroveli y Sánchez-
Ruiz, 2011; Serrano y Andreu, 2016), que tiende a ser más fuerte en
escolares de educación primaria y estudiantes vulnerables (Perera
y DiGiacomo, 2013; Petrides, Frederickson, y Furnham, 2004). Com-
parativamente, menos investigación se ha dedicado al estudio de la
relación entre la IE y el compromiso académico. En un estudio reali-
zado con estudiantes de universidad, se encontró que la IE percibida
predice el burnout y el compromiso académico, una vez controlados
el género y la edad (Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal, y
Montalbán, 2006).

Desarrollo de la carrera y compromiso académico

La investigación sobre el desarrollo profesional ha ido ganando
protagonismo debido, entre otras cosas, al desarrollo del propio
concepto y a los últimos cambios en el mercado laboral que afec-
tan al trabajo y a las condiciones del mismo  (p. ej., la movilidad y
la inestabilidad). Las definiciones recientes de desarrollo profesio-
nal destacan la naturaleza dinámica del constructo (Zacher, 2014).
En tiempos actuales, entre la salida de la escuela y la jubilación,
ocurrirán cambios significativos durante la vida laboral. Aunque
cada etapa es importante, el período correspondiente a la formación
universitaria es particularmente relevante en la consolidación de
una identidad vocacional (Porfeli, Lee, Vondracek, y Weigold, 2011).
Es en esta etapa cuando los estudiantes tienen que enfrentarse a
decisiones relacionadas con su transición al mundo del trabajo, o
estudiar más  para obtener un mayor grado de especialización en
una disciplina específica.

En el campo del desarrollo profesional, el concepto de adap-
tabilidad profesional ha generado gran interés (Coetzee y Harry,
2014; Rodolfo, Lavigne, y Zacher, 2017; Santilli, Nota, Ginevra, y
Soresi, 2014; Zacher, 2014). Savickas (1997) la concibe como una
variable importante para hacer frente a los ajustes previsibles e
impredecibles provocados por los cambios en las condiciones de
trabajo.

El modelo dominante de adaptabilidad profesional fue ampliado

por Savickas y Porfeli (2012), y comprende los siguientes compo-
nentes: la implicación (el nivel en el que una persona se prepara
para el futuro), el control (autorregulación y cuidado en la toma
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e decisiones), la curiosidad (la capacidad de explorar el medio
mbiente y buscar información), y la confianza (solución de pro-
lemas y superación de obstáculos). Estas cuatro dimensiones
parecen en la Escala de Habilidades de Adaptación a la Carrera
Career Adapt Abilities Scale [CAAS]), que se ha convertido en el
rincipal instrumento para evaluar los niveles de adaptabilidad a

a carrera (Savickas y Porfeli, 2012).
El concepto de adaptabilidad a la carrera se enmarca dentro de

a «Teoría de Construcción de la Carrera», desarrollada por Savickas
2005) basada en la teoría original de Super del desarrollo voca-
ional (Super, 1957). Esta teoría intenta explicar la adaptación de
n individuo a su entorno para lograr una integración adecuada
n el lugar de trabajo. El objetivo principal de la teoría es ofrecer
n marco de referencia adecuado que permita la incorporación e

ntegración de las personas en su entorno (Savickas y Porfeli, 2012).
La Teoría de Construcción de la Carrera (Savickas, 2013) consi-

era la adaptabilidad a la carrera como un proceso de cuatro pasos
ue comprende: preparación y adaptabilidad (p. ej., motivación
ara cumplir con las tareas de la carrera), recursos y adaptabili-
ad (p. ej., recursos psicológicos para hacer frente a las demandas
ocacionales), respuestas de adaptación (comportamientos para
anejar de forma adecuada las condiciones exigentes) y los resul-

ados (p. ej., los resultados de la adaptación obtenidos en el proceso
e construcción de la carrera). La teoría postula que la adaptación
s promovida por cinco amplios conjuntos de comportamientos:
rientación (p. ej., predisposición para participar activamente en
l proceso de desarrollo de carrera), exploración (p. ej., aclarar el
ignificado del yo y buscar información ocupacional pertinente),
stablecimiento (p. ej., explorando nuevos caminos o progresando
entro de la profesión preferida), y la desconexión (p. ej., disminu-
endo la dedicación y el nivel de interés).

Por otro lado, el compromiso académico se concibe como un
osible antídoto contra la falta de motivación, bajo rendimiento y
bandono (Fredricks, Blumenfeld, y Paris, 2004). En consecuencia,
e ha convertido en una piedra angular en el campo de la motivación
cadémica y el interés en este concepto también está aumentando
n el campo de la psicología educativa (Sinatra, Heddi, y Lombardi,
015).

Sin embargo, algunos estudios no han respaldado la influencia
ncremental del compromiso académico sobre otros aspectos de la
ducación, como el desarrollo de la carrera. Por ejemplo, Kenny,
lustein, Haase, Jackson, y Perry (2006) informaron de una relación
ositiva entre la planificación de la carrera y el compromiso esco-

ar en una muestra de estudiantes de secundaria; sin embargo, un
ayor compromiso académico no condujo a un mejor desarrollo de

a carrera. A pesar de estos resultados, los autores recomendaron
ás  investigación para obtener una visión más  profunda de estos

allazgos.
En un estudio reciente, Merino-Tejedor, Hontangas, y Boada-

rau (2016) encontraron una asociación positiva entre el
ompromiso académico y las cuatro dimensiones de la adaptabi-
idad a la carrera: implicación, control, curiosidad y confianza.

a adaptabilidad a la carrera como una variable mediadora

El estudio de la adaptabilidad a la carrera como mediador
otencial es relativamente nuevo en el vasto campo del desarro-

lo vocacional y ofrece una línea prometedora de investigación para
cadémicos en el campo del desarrollo de la carrera profesional. Por
jemplo, Li et al. (2015) encontraron, en una muestra de estudian-
es de administración de empresas, que la adaptabilidad a la carrera
s un mediador clave de las relaciones entre los rasgos de perso-

alidad y la exploración profesional, mientras que Merino-Tejedor
t al. (2016) mostraron, en una muestra de estudiantes universita-
ios, que la adaptabilidad a la carrera mediaba las relaciones entre
a autorregulación y el compromiso académico, y también entre
Figura 1. Modelo de mediación teórico.

la autorregulación y la construcción de la carrera (relacionada con
las habilidades para ingresar y prosperar en el mercado laboral).
Finalmente, Nilforooshan y Salimi (2016) informaron que la adap-
tabilidad a la carrera media la relación entre diversas dimensiones
de la personalidad (p. ej., el neuroticismo y la búsqueda de sensa-
ciones) y el compromiso profesional en una muestra de estudiantes
universitarios.

Propuesta teórica del presente estudio

En el marco de la Teoría de Construcción de la Carrera, man-
tenida principalmente en el modelo de Savickas (1997, 2005), el
presente estudio tiene como objetivo obtener una visión más  pro-
funda de la relación existente entre la IE rasgo, la adaptabilidad
a la carrera y el compromiso académico. Estas tres variables son
importantes dentro de ciertos marcos de referencia actuales del
desarrollo vocacional. Esta proposición solo es posible desde una
perspectiva dinámica de la personalidad, dado que tanto la adap-
tabilidad a la carrera como el compromiso académico, como se
señala en la revisión teórica llevada a cabo, se consideran procesos
dinámicos dentro del desarrollo evolutivo de los individuos.

El presente estudio se centra en la elaboración de un modelo
explicativo sobre la relación entre la IE rasgo y la adaptabilidad a la
carrera, siguiendo la investigación existente sobre este tema gene-
ral (p. ej., Emmerling y Cherniss, 2003; Puffer, 2011). En el modelo
puesto a prueba, la IE rasgo es un ejemplo de adaptabilidad como
un rasgo de personalidad relacionado con la disposición adaptativa
para enfrentar tareas del entorno, y distinto de la adaptabilidad
profesional que comprende recursos psicosociales personales; y
finalmente el compromiso académico, como un resultado espe-
cífico del proceso de adaptación a las exigencias de las etapas
profesionales. Teniendo en cuenta la revisión de la teoría, se pro-
pone una cadena de relaciones donde una variable antecedente (IE
rasgo) afecta a una variable mediadora (adaptabilidad a la carrera),
que luego afecta a una variable de resultado (compromiso acadé-
mico). Este modelo se presenta en la Figura 1.

Objetivos del presente estudio

Hasta donde sabemos, no se han realizado estudios sobre la
adaptabilidad a la carrera como mediador potencial de la relación
entre la IE rasgo y el compromiso académico. En resumen, dentro
de los antecedentes teóricos revisados se ha formulado el siguiente
objetivo general: comprender mejor la relación entre la IE rasgo,
la adaptabilidad a la carrera y el compromiso académico; especí-
ficamente, centrarse en el papel mediador de la adaptabilidad a la
carrera entre la IE rasgo y el compromiso académico. El presente
estudio examinó las tres dimensiones juntas, considerando la IE
rasgo como disposición de adaptación (adaptivity), la adaptabili-
dad (adaptability) indicada por los resultados obtenidos a través del
instrumento de medida CAAS y los resultados de adaptación indica-
dos por el compromiso académico. El estudio probó si los recursos

de adaptabilidad median la relación entre la disposición adaptativa
de la personalidad y los resultados de adaptación en un entorno
académico.
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Las investigaciones previas han demostrado que la IE se
elaciona con mayores niveles de adaptabilidad profesional y com-
romiso académico. En consecuencia, formulamos las hipótesis
iguientes:

ipótesis 1. Los estudiantes con un rasgo más  elevado de IE mos-
rarán un mayor nivel de adaptabilidad a la carrera.

ipótesis 2. Los estudiantes con una mayor IE rasgo mostrarán
n mayor nivel de compromiso académico.

Además, dado que la adaptabilidad a la carrera es importante
ara hacer frente a las demandas imprevisibles en el trabajo y en el
ontexto educativo, se plantea la hipótesis:

ipótesis 3. Los estudiantes con mayor adaptabilidad a la carrera
ostrarán un mayor nivel de compromiso académico.

Finalmente, como se ha demostrado que la adaptabilidad a la
arrera media los efectos de las variables de personalidad sobre las
ariables relacionadas con la carrera, como la exploración profe-
ional, la construcción profesional y la participación profesional, se
lantea que:

ipótesis 4. La adaptabilidad a la carrera será un mediador posi-
ivo de la relación entre la IE rasgo y el compromiso académico.

étodo

articipantes

La investigación se lleva a cabo con 590 estudiantes univer-
itarios españoles (35.2% varones) con una edad media de 21.66
DT = 4.24). Casi la mitad de los estudiantes (46.9%) estudiaban
arreras de ciencias sociales, seguido por las ciencias de la salud
33.6%), ingenierías (8.8%), artes y humanidades (6.4%), y final-

ente ciencias con un 4.2%. La mayor parte de los estudiantes
ursaban primer curso (36.9%), seguidos de los de tercer curso
28.5%), segundo (18%), cuarto (15.1%), quinto (1.4%) y último curso
0.2%). Con relación a su situación de empleo, la mayoría (71.5%)
ran estudiantes a tiempo completo, mientras que el resto (28.5%)
ompartían sus estudios con algún tipo de trabajo

nstrumentos de medida

Cuestionario de Inteligencia Emocional Rasgo-Forma Corta (Trait
motional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF]). Este
nstrumento consta de 30 ítems diseñados para obtener una valo-
ación global de la IE rasgo, tomando pares de cada una de las 15
acetas de la forma larga (TEIQue-LF), que tiene 144 ítems agru-
ados en cuatro factores (Cooper y Petrides, 2010): bienestar (p. ej.,
En general no encuentro la vida agradable»),  autocontrol  (p. ej., «Me
uesta controlar mis  emociones»), emocionalidad (p. ej., «No tengo
ificultad para expresar mis  emociones con palabras»), y socia-
ilidad (p. ej., «Puedo relacionarme fácilmente con la gente»).  Las
espuestas se registran en una escala de siete puntos que van desde

 (completamente en desacuerdo) a 7 (completamente de acuerdo),
iveles más  altos de IE rasgo vienen indicados por puntuaciones más
ltas. Siegling, Wesely, Petrides, y Saklofske (2015) mostraron la
lta convergencia de las dos formas (larga y corta) y la validez incre-
ental (más allá del Modelo de los Cinco Grandes y las estrategias

e afrontamiento) para predecir el estrés, la ansiedad, la motivación
cadémica y la satisfacción con la vida. Aunque es posible obtener
untuaciones para los cuatro factores de la IE rasgo, tienden a mos-
rar menor consistencia interna que la puntuación global (Petrides,

009); por lo tanto, es preferible usar el instrumento para obtener
na medida global de la IE rasgo. La adaptación española del TEIQue-
F fue llevada a cabo por Pérez-González (2010), quien encontró
na relación positiva con la ejecución laboral, la competencia para
codidáctica, 2018, 23 (2) , 77–85

el trabajo en equipo, un perfil amplio de estilos de aprendizaje y una
validez incremental en la predicción de la depresión más  allá del
Listado de Afecto Negativo y Positivo (Positive and Negative Affect
Schedule [PANAS]) y la Escala Meta-Estado de Ánimo Rasgo (Trait
Meta-Mood Scale [TMMS]). Laborde, Allen, y Guillén (2016) mos-
traron la validez concurrente o de equivalencia para las versiones
españolas corta y larga. En general, los coeficientes de fiabilidad alfa
de Cronbach para la IE rasgo global son satisfactorios, alrededor de
.85, pero son solo moderados para las subescalas: .77 para bienestar,
.68 para autocontrol,  .71 para emocionalidad y .67 para sociabilidad
(i.e., Laborde, Guillén, y Watson, 2017).

En el presente estudio, al igual que en Laborde et al. (2016),
solo se pondrá interés en la IE rasgo global, y las cuatro dimensio-
nes serán usadas como indicadores de las variables observadas. El
análisis factorial confirmatorio (AFC) mostró un ajuste adecuado
del modelo de medida: SB�2 = 3.41, p = .07, NFFI = .954, CFI = .992,
RMSEA = .064, con las saturaciones estandarizadas de .84, .46, .60,
y .48 para bienestar, autocontrol, emocionalidad y sociabilidad, res-
pectivamente. Los resultados de fiabilidad obtenidos fueron los
siguientes, para la IE rasgo global: coeficiente alfa (�) = .84, fiabi-
lidad compuesta (FC) = .70, varianza media extraída (VME) = .38,
y coeficiente omega (�) = .69; para bienestar: � = .78, FC = .78,
VME  = .38, y � = .82; para autocontrol: � = .55, FC = .48, VME  = .19,
y � = .56; para emocionalidad:  � = .66, FC = .67, VME = .22, y � = .70;
finalmente, para sociabilidad: � = .50, FC = .40, VME  = .14, y � = .52.

Escala de Habilidades de Adaptación a la Carrera (Career Adapt Abi-
lities Scale [CAAS]). Esta escala permite evaluar las habilidades de los
individuos para adaptarse a la construcción de la carrera (Porfeli y
Savickas, 2012; Savickas y Porfeli, 2012). Contiene 24 ítems agrupa-
dos en cuatro dimensiones: implicación (p. ej., «Planificando cómo
conseguir mis  objetivos»), control (p. ej., «Tomando decisiones por
mí mismo/a»), curiosidad (p. ej., «Explorando las opciones antes de
hacer una elección»), y confianza (p. ej., «Llevando a cabo las tareas
de forma eficiente»). Las respuestas se registran en una escala de
cinco puntos que van desde 1 (mínimo) a 5 (máximo), las puntua-
ciones más  elevadas indican mayores niveles de adaptabilidad. La
adaptación española del instrumento fue llevada a cabo e informada
por Merino-Tejedor et al. (2016), donde los valores de consistencia
interna para la escala fueron de .92 para la escala global, y para las
subescalas se encontraron los valores siguientes: .79 (implicación),
.80 (control), .83 (curiosidad), y .84 (confianza),  valores similares a
los obtenidos en investigaciones previas (Savickas y Porfeli, 2012).

Además, existe evidencia a favor de la validez concurrente de
la escala con la Evaluación del Status de la Identidad Vocacional
(Vocational Identity Status Assessment [VISA]) (Porfeli et al., 2011),
encontrándose un patrón de asociación consistente que va desde
–.20 a .52 (Porfeli y Savickas, 2012). En el estudio presente, el AFC
mostró un ajuste adecuado del modelo de medida: SB�2 = 1.34,
p = .24, NFFI = .995, CFI = .998, RMSEA = .024, con saturaciones estan-
darizadas de .74, .80, .74, y .85 para implicación, control, curiosidad,
y confianza.  Los valores de fiabilidad obtenidos fueron los siguien-
tes, para la escala global: � = .92, FC = .86, VME  = .61, y � = .86;
para implicación: � = .79, FC = .82, VME  = .43 y � = .87; para con-
trol: � = .80, FC = .84, VME  = .47, y � = .84; para curiosidad: � = .83,
FC = .85, VME  = .48, y � = .84; finalmente, para confianza: � = .84,
FC = .86, VME  = .50, y � = .86.

Compromiso académico. Se utilizó una versión adaptada de 24
ítems de la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht (Utrecht
Work Engagement Scale [UWES]) diseñada por Schaufeli et al. (2002)
incluyendo ítems apropiados para los estudiantes de universidad.
Consta de tres dimensiones: dedicación (búsqueda con significado,
caracterizada por un sentido de importancia, inspiración y orgullo

que va más  allá de un nivel normal de identificación, y com-
prende un componente afectivo; p. ej., «Mi  carrera es retadora para
mí»), absorción (concentración en una tarea; p. ej., «Olvido todo
lo que pasa alrededor de mí  cuando estoy abstraído/a con mis
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studios»), y vigor (dedicar esfuerzo a las tareas; p. ej.,«Mis  tareas
omo estudiante me  hacen sentir lleno de energía»). Las respuestas
e registran en una escala Likert de cinco puntos oscilando entre

 (nunca) a 5 (siempre). Niveles elevados de compromiso vienen
efinidos por puntaciones altas. Los creadores del instrumento pro-
orcionaron la versión española. Se encontraron niveles aceptables
e fiabilidad en estudios previos con estudiantes (alfa de Cron-
ach de .78 para vigor, .84 para dedicación,  y .73 para absorción),  y
ambién valores aceptables de validez, la correlación media de las
scalas de compromiso y dimensiones de burnout oscilaron entre
.38 y .42 (Schaufeli et al., 2002). En el presente estudio el AFC
ostró altas saturaciones estandarizadas de .91, .71, y .89 para dedi-

ación, absorción y vigor. Los valores de fiabilidad obtenidos fueron
os siguientes, para el compromiso académico global: � = .91, FC = .87,
ME  = .71, y � = .88; para dedicación:  � = .85, FC = .87, VME  = .58, y

 = .87; para absorción: � = .81, FC = .84, VME  = .46, y � = .84; final-
ente, para vigor: � = .79, FC = .81, VME  = .41, y � = .82. El ajuste

el modelo de medida global fue aceptable: SB�2 = 170.73, p < .001,
FFI = .90, CFI = .93, RMSEA = .07.

rocedimiento

Los sujetos fueron seleccionados mediante muestreo no pro-
abilístico durante el año académico 2014-2015. Se solicitó a los
articipantes, a través de los profesores universitarios involucra-
os en la investigación, que participaran de forma voluntaria en el
studio respondiendo una encuesta on line, a través de un enlace
ue se les proporcionó. Los objetivos del estudio fueron descritos
ntes de sus respuestas y los datos personales no se registraron para
arantizar el anonimato.

nálisis estadísticos

El programa SPSS 22 fue utilizado para obtener los estadísticos
escriptivos, los coeficientes alfa de Cronbach y las correlaciones
e Pearson entre las medidas observadas. Un amplio rango de
strategias han sido propuestas para comprobar la existencia de
fectos de mediación (ver MacKinnon, 2008). En este estudio se
tilizó la aproximación de modelos de ecuaciones estructurales
MEE) con el programa EQS 6.1 (Bentler, 2006), por ser conside-
ada más  adecuada que la basada en la regresión, ya que no tiene
n cuenta la presencia del error de medida (Iacobucci, Saldanha,

 Deng, 2007; James, Mulaik, y Brett, 2006). Las variables laten-
es estuvieron formadas por los siguientes indicadores observables
Figura 1): la variable independiente (X, IE rasgo) por las cuatro
imensiones del TEIQue-SF (bienestar, autocontrol, emocionalidad

 sociabilidad), la variable dependiente (Y, compromiso académico)
or las tres dimensiones del UWES (vigor, dedicación y absorción) y

a variable mediadora (M,  adaptabilidad a la carrera) por las cuatro
imensiones del CAAS (implicación, control, curiosidad y confianza).

Antes del análisis de mediación MEE, varios AFC fueron rea-
izados para poner a prueba el modelo de medida. El método
e estimación utilizado fue el de máxima verosimilitud con la
orrección robusta de Satorra-Bentler, dado que no se cumple el
upuesto de normalidad multivariada (coeficiente multivariado de
ardia = 23.59) (Byrne, 2006; Finney y DiStefano, 2006). La bon-

ad de ajuste de cada modelo fue evaluada empleando índices de
juste basados en diferentes aproximaciones (Hu y Bentler, 1999;
arsh, Balla, y Hau, 1996): estadístico �2, NNFI (Non-Normed Fit

ndex), CFI (Comparative Fit Index) y RMSEA (Root Mean Square Error
f Approximation) con un intervalo de confianza del 90%. Se utiliza-
on las versiones robustas de todos índices de ajuste. El estadístico

e bondad de ajuste �2 es una prueba sobre la diferencia entre la
atriz de covarianza observada y la predicha por el modelo espe-

ificado. Un valor �2 con una probabilidad mayor a .05 indica un
uen ajuste; sin embargo, este estadístico está afectado por varias
codidáctica, 2018, 23 (2) , 77–85 81

limitaciones y tiene supuestos muy  restrictivos (dependencia del
tamaño de la muestra, normalidad multivariada, uso del modelo
correcto). Por lo tanto, se utilizaron otros índices menos afectados
por el tamaño de la muestra y la complejidad del modelo (Bollen
y Long, 1993). Los valores superiores a .90 para NNFI y CFI o infe-
riores a .08 en RMSEA se consideran un ajuste razonable (Byrne,
2001), aunque los valores superiores a .95 para NNFI y CFI y meno-
res que .05 en RMSEA son más  deseables y considerados un ajuste
excelente (Hu y Bentler, 1999).

Para probar la mediación total o parcial, se utilizó el siguiente
procedimiento. Se estimaron tres modelos: (M1) el modelo de
efecto total (X→Y);  (M2) el modelo de efecto indirecto (X→M→Y,
cuando X→Y es fijada a cero); y (M3) el modelo de efectos direc-
tos e indirectos (X→M→Y,  cuando X→Y se estima libremente). La
relación de mediación tiene lugar cuando los tres pasos anterio-
res presentan un buen ajuste (aunque el modelo de efecto total
no siempre es necesario, ver MacKinnon, 2008). La mediación
completa se produce cuando no hay diferencias estadísticamente
significativas entre los Modelos 2 y 3, es decir, el efecto indi-
recto (X→Y)  es estadísticamente significativo, pero el efecto directo
(X→Y) no lo es. La mediación parcial se da cuando hay diferencias
entre los Modelos 2 y 3, y los efectos directos e indirectos son esta-
dísticamente significativos. Finalmente, para obtener el intervalo
de confianza asimétrico del efecto indirecto o mediado, se empleó
el método basado en la distribución del producto con el procedi-
miento PRODCLIN y el programa de RMediation (MacKinnon, Fritz,
Williams, y Lockwood, 2007; Tofighi y MacKinnon, 2011).

Resultados

Correlaciones entre variables (latentes y observadas)

Las correlaciones entre los indicadores o variables observadas
se muestran en la Tabla 1. Todos los valores fueron significativos y
positivos, según lo predicho por el modelo teórico, incluidos los que
involucran a los cuatro indicadores del TEIQue-SF (la baja fiabilidad
de los indicadores de control y sociabilidad debería hacer que sus
resultados sean interpretados con precaución).

Hipótesis 1. Los estudiantes con un rasgo más  elevado de IE rasgo
mostrarán un mayor nivel de adaptabilidad a la carrera. La correla-
ción entre las dos variables latentes, la IE rasgo y la adaptabilidad a
la carrera fue alta y positiva (rxm = .65; obtenida del AFC). En cuanto
a las variables observadas, la IE rasgo mostró correlaciones signi-
ficativas con la puntuación global de la adaptabilidad a la carrera
(.50), así como con la puntuación de los indicadores (la más  alta
con la dimensión control = .55 y la más  baja con implicación = .32). La
Tabla 1 presenta las correlaciones entre los indicadores de la IE rasgo
y la adaptabilidad a la carrera: el valor más  bajo fue entre sociabilidad
e implicación (.11) y el más  alto entre bienestar y control (.56).

Hipótesis 2. Los estudiantes con una mayor IE rasgo mostrarán
un mayor nivel de compromiso académico.  La correlación entre las
variables latentes IE rasgo y compromiso académico fue alta y posi-
tiva (rxy = .43), así como entre las variables observadas: global (.39)
y las dimensiones (dedicación = .37, vigor = .35 y absorción = .33). Los
indicadores del TEIQue-SF también mostraron correlaciones posi-
tivas con los indicadores del compromiso académico.  El valor más
bajo entre sociabilidad y vigor (.12) y el más  alto entre bienestar y
dedicación (.40).

Hipótesis 3. Los estudiantes con mayor adaptabilidad a la carrera
mostrarán un mayor nivel de compromiso académico. La correlación
entre las variables latentes adaptabilidad a la carrera y compromiso

académico fue alta (rmy = .68). Las variables observadas mostraron
correlaciones significativas en el caso de la puntuación global (.55),
así como en el caso de las puntuaciones de los indicadores del com-
promiso académico:  vigor (.51), absorción (.48) y dedicación (.45).
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Tabla 1
Correlaciones entre las variables observadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. TEIQue-SF
2.  Bienestar .82**

3. Auto-control .65** .39**

4. Emocionalidad .75** .51** .30**

5. Sociabilidad .60** .41** .20** .29**

6. Compromiso .39** .38** .24** .25** .17**

7. Vigor .35** .33** .24** .21** .12** .92**

8. Dedicación .37** .40** .18** .25** .18** .82** .61**

9. Absorción .33** .29** .22** .22** .15** .91** .79** .59**

10. CAAS .50** .51** .26** .34** .25** .55** .51** .45** .48**

11. Implicación .32** .36** .13** .24** .11** .52** .48** .44** .47** .83**

12. Control .55** .56** .29** .36** .32** .45** .40** .43** .39** .85** .57**

13. Curiosidad .35** .31** .18** .24** .22** .47** .43** .39** .43** .84** .62** .61**

14. Confianza .47** .49** .28** .33** .19** .61** .57** .53** .52** .86** .61** .68** .60**
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AAS: Escala de Habilidades de Adaptación a la Carrera, TEIQue-SF: Cuestionario de
** p < .01.

os indicadores de la adaptabilidad a la carrera también mostraron
orrelaciones positivas con los indicadores del compromiso acadé-
ico: el valor más  bajo se encontró entre control y absorción y entre

edicación y curiosidad (.39 en ambos casos), y el más  alto entre
onfianza y vigor (.57).

nálisis de mediación

Hipótesis 4. La adaptabilidad a la carrera será un mediador posi-
ivo de la relación entre la IE rasgo y el compromiso académico.  Los
ndices de bondad de ajuste del análisis de mediación se presentan
n la Tabla 2, donde se puede comprobar cómo todos los modelos
resentan un ajuste razonablemente bueno teniendo en cuenta los

ndices de ajuste considerados.
En primer lugar, el modelo de efectos totales (Figura 2, M1)  pre-

entó un ajuste muy  bueno SB�2(13) = 36.14; NNFI = .966, CFI = .979,
MSEA = .055, donde la IE rasgo explicaba el 18.8% de la varianza
el compromiso académico con un coeficiente estandarizado de

434 (p < .001). En segundo lugar, los índices de bondad de ajuste
el modelo de efectos indirectos (Figura 2, M2)  fueron acepta-
les SB�2(42) = 174.76; NNFI = .901, CFI = .925, RMSEA = .072. La
arianza explicada del compromiso académico fue del 45.9%. La IE
asgo predice la adaptabilidad a la carrera (� = .646, p < .001), la adap-
abilidad a la carrera predice el compromiso académico (� = .677,

 < .001), y se confirmó la presencia de un efecto indirecto estadís-
icamente significativo entre la IE rasgo y el compromiso académico
� = .437, p < .001). En tercer lugar, cuando el efecto directo fue
ncluido en el modelo (Figura 2, M3), el ajuste también fue acep-
able SB�2(41) = 170.73; NNFI = .899, CFI = .925, RMSEA = .073, y
e explicó el 46% de la varianza del compromiso académico.  Sin
mbargo, la diferencia entre los modelos M3  y M2  no fue estadísti-
amente significativa (�SB�2 diferencias escaladas = 1.14, �df = 1,

 = .285). El efecto indirecto de la IE rasgo sobre el compromiso aca-
émico fue significativo (� = .445, p < .001), pero no en el caso del
fecto directo (� = –.015, p = .787). El intervalo de confianza asi-
étrico obtenido para poner a prueba el nivel de significación del

fecto indirecto o mediado basado en la distribución de producto
ue [.388, .633], y como cero está fuera del intervalo de confianza
el 95%, el efecto mediado fue estadísticamente significativo. Estos
esultados apoyan el modelo de mediación total propuesto en la

igura 1, que afirma que la IE rasgo influye en el compromiso acadé-
ico a través del efecto que tiene sobre la adaptabilidad a la carrera,
na importante contribución para entender las relaciones entre
stas tres variables.
gencia Emocional Rasgo-Forma Corta.

Discusión

El objetivo principal de esta investigación era probar el posi-
ble papel mediador de los recursos de adaptabilidad a la carrera
en la relación entre la disposición adaptativa de la IE y el com-
promiso académico considerado como resultado de la adaptación.
Los resultados confirmaron la relación positiva entre la IE rasgo
y la adaptabilidad a la carrera, apoyando la primera hipótesis y
confirmando los hallazgos de investigaciones previas (Di Fabio y
Saklofske, 2014; Puffer, 2011). Se observaron correlaciones posi-
tivas y significativas para puntuaciones globales, factoriales y
latentes.

En este estudio también se ha confirmado la relación positiva
entre la IE rasgo y el compromiso académico, lo que respalda la
segunda hipótesis y confirma hallazgos de investigación previos
que se trataron brevemente en la introducción (Durán et al., 2006).
Al igual que en el caso de la adaptabilidad a la carrera, se observaron
correlaciones positivas para las puntuaciones globales, factoriales
y latentes.

Por último, también se confirmó la relación positiva entre la
adaptabilidad a la carrera y el compromiso académico, apoyando
así la tercera hipótesis y los hallazgos encontrados en la literatura
previa (Merino-Tejedor et al., 2016).

Tal vez el hallazgo más  destacado de este estudio fue la con-
firmación del papel mediador de la adaptabilidad a la carrera en
la relación entre la IE rasgo y el compromiso académico, lo que
confirma el papel mediador encontrado en investigaciones ante-
riores (Li et al., 2015; Merino-Tejedor et al., 2016; Nilforooshan y
Salimi, 2016). Al confirmar la existencia de una mediación total,
este estudio aporta una nueva y valiosa contribución que permite
una aclaración más  precisa de las interrelaciones entre la IE rasgo,
la adaptabilidad a la carrera y el compromiso académico. De forma
específica, se sugiere que la adaptabilidad a la carrera es una varia-
ble mediadora dentro de un modelo de tres pasos, con la IE como
variable antecedente y el compromiso académico como resultado.
Los resultados mostraron que los estudiantes universitarios con
mayor IE rasgo muestran un mayor compromiso académico, pero
esta relación está totalmente mediada por una mayor adaptabilidad
a la carrera.

De estos hallazgos se derivan importantes implicaciones prác-
ticas que indican que, a través de la optimización de la IE rasgo y
la adaptabilidad a la carrera, los estudiantes universitarios pueden
mejorar la forma en que desarrollan sus carreras y su compromiso

académico. Estas intervenciones pueden intensificar el esfuerzo
que los estudiantes universitarios aplican a sus estudios y, como
resultado, reducir las tasas de abandono escolar en la universi-
dad. La propia estructura del instrumento CAAS sugiere líneas
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Tabla  2
Índices de bondad de ajuste de los modelos de mediación

Modelos SB�2 gl NNFI CFI RMSEA IC 90%

M1.  Efecto total 36.14** 13 .966 .979 .055 [.034, .077]
M2.  Efectos indirectos 174.76** 42 .901 .925 .072 [.061, .084]
M3.  Efectos indirectos y directos 170.73** 41 .899 .925 .073 [.062, .085]

CFI: Comparative Fit Index, gl: grados de libertad, IC 90%: Intervalo de Confianza de RMSEA, NNFI: Non-Normed Fit Index, RMSEA: Root-Mean-Square Error of Approximation,
SB�2: Chi-cuadrado de Satorra-Bentler.

** p < .01.
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Figura 2. Pasos del análisis de mediación.
M1.  Modelo de efectos totales; M2.  Modelo de efectos indirectos; M3.  Modelo de efectos indirectos y directos.
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fectos indirectos.
fectos directos.
. s.: no significativo.

specíficas de intervención. La implicación tiene que ver con el
rado en que los estudiantes participan en la preparación de su
uturo, por lo que es importante mejorar la autoconciencia y alen-
ar a los estudiantes a ser conscientes de la importancia de invertir
iempo planificando su futuro profesional. El control es una dimen-

ión relacionada con la autorregulación y la toma de decisiones;
ste componente sugiere ayudar a los estudiantes a considerar
us opciones de carrera, analizar oportunidades y desventajas. La
ercera dimensión, curiosidad, se refiere a la medida en que una
persona analiza el entorno para obtener información relevante para
tomar decisiones apropiadas; en este caso, parece apropiado ayu-
dar a los estudiantes a buscar y manejar información ocupacional
de un modo eficaz. Finalmente, la confianza tiene que ver con el
grado de certeza que las personas muestran al resolver problemas

y superar los obstáculos que se cruzan en su camino; esto se puede
lograr a través de un desempeño apropiado de los aspectos anterio-
res, a través de una actitud abierta, activa y flexible hacia el proceso
de diseño de carrera.
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Las universidades pueden desarrollar programas de orientación
rofesional que permitan a los participantes tomar las decisiones
orrectas cuando tengan que enfrentar su planificación profesional.
stos programas deben involucrar a los estudiantes en actividades
ales como el autoanálisis, el establecimiento de metas personales,
a búsqueda y manejo de la información laboral, y la preparación
ara la transición de la universidad al trabajo. Para estos fines, es
ecesaria la presencia de departamentos o servicios de asesora-
iento dentro de la universidad.

imitaciones y futuras investigaciones

Entre las limitaciones de la presente investigación, la más  nota-
le es la naturaleza transversal del diseño de la investigación.
unque el análisis de mediación proporciona un medio para expli-
ar las relaciones causales putativas, los diseños transversales no
arantizan la precedencia temporal. Por lo tanto, parece que se
equerirán estudios longitudinales en algún momento para mejorar
uestra comprensión de la progresión de los estudiantes universi-
arios, desde su ingreso en la universidad hasta la finalización de
us estudios y la entrada al mercado laboral.

Otra limitación es la baja consistencia interna de algunas de las
imensiones del instrumento TEIQue-SF (autocontrol y sociabili-
ad). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el objetivo no fue
nalizar el comportamiento de cada una de las dimensiones de la IE
asgo. El TEIQue-SF se diseñó para obtener una puntuación global
e IE rasgo y esta es la forma en que se usó principalmente en este
studio, donde su fiabilidad es aceptable.

Además, es importante reconocer que es necesario mejorar el
ontrol de la calidad de los datos, la estructura interna de las medi-
as y la selección de la muestra para generalizar los resultados a

a población universitaria; aunque hay más  mujeres que hombres
n la mayoría de los grados, la distribución de los participantes por
énero (solo el 35.2% de varones) puede no ser representativa de la
oblación universitaria actual en nuestro país.

Las investigaciones futuras también deberían considerar la posi-
ilidad de que la IE rasgo tenga efectos específicos de género.
a relación entre la IE rasgo y la identidad vocacional ya ha sido
studiada desde esta perspectiva (Puffer, 2011), con hallazgos que
ndican que esta variable fue un predictor significativo de la iden-
idad vocacional en las mujeres, pero no en los hombres. También
ería interesante analizar el papel diferencial de las dimensiones de
a IE y no solo considerarla en su forma global. En este caso, sería
ecesario usar la forma íntegra del cuestionario, dados los proble-
as  de baja fiabilidad de alguno de los factores de la forma corta.
demás, sería interesante probar en qué grado y curso específicos
l efecto de mediación encontrado en este estudio aparece con más
ntensidad.

Otra línea interesante de investigación sería extender el modelo
eórico de la mediación a cuatro pasos, siguiendo las líneas de la
Teoría de Construcción de la Carrera» (Savickas, 2013). En este
odelo de cuatro pasos, incluso la identidad vocacional podría

ncluirse como resultado, en lugar del compromiso académico, un
odelo de mediación que supondría un avance significativo en el

ampo del desarrollo vocacional.
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