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Resumen. En la actualidad el proceso establecido para llegar a ser docente público precisa de una elevada formación emocional. 
También se ha observado que la práctica regular de actividad física ayuda a incrementar los niveles de inteligencia emocional. El objetivo 
general de esta investigación es el siguiente: Analizar el efecto de los estados emocionales negativos y la inteligencia emocional sobre el 
bienestar psicológico. En función de este objetivo se proponen los siguientes objetivos específicos: (a) Proponer y ajustar un modelo 
teórico con las variables de estudio, y (b) Estudiar las diferencias en los efectos de estas variables en función del tiempo de actividad 
física semanal. Se presenta un estudio no experimental, exploratorio y transversal en una muestra de 3578 opositores de educación 
física andaluces. Para la recogida de los datos se utilizó el Cuestionario de elaboración propia, las Escalas de Bienestar Psicológico de 
Ryff, la Escala de depresión, ansiedad y estrés-21 y el Formulario Cuestionario de Inteligencia Emocional. Todos estos instrumentos 
han sido validados y adaptados. Los datos revelan que los participantes más activos presentan un mejor efecto de la inteligencia emo-
cional sobre el bienestar psicológico. Como conclusión se destaca la importancia de realizar actividades físico-deportivas durante la 
preparación de proceso de oposición docente.  
Palabras Clave: Opositores, Inteligencia Emocional, Bienestar Psicológico, Tiempo de Actividad Física  
 
Abstract. Nowadays, the process of becoming a public teacher requires a high level of emotional training. It has also been observed 
that regular physical activity helps to increase levels of emotional intelligence. The general objective of this research is the following: 
To analyse the effect of negative emotional states and emotional intelligence on psychological well-being. Based on this objective, the 
following specific objectives are proposed: (a) To propose and adjust a theoretical model with the study variables, and (b) To study the 
differences in the effects of these variables as a function of weekly physical activity time. A non-experimental, exploratory and cross-
sectional study is presented in a sample of 3578 Andalusian physical education students. For data collection we used the self-made 
questionnaire, the Ryff Psychological Well-being Scales, the Depression, Anxiety and Stress Scale-21 and the Emotional Intelligence 
Questionnaire Form. All these instruments have been validated and adapted. The data reveal that more active participants show a better 
effect of emotional intelligence on psychological well-being. In conclusion, the importance of physical-sports activities during the 
preparation of the teaching competitive examination process is highlighted. 
Keywords: Pre-Service Teachers, Emotional Intelligence, Psychological Well-being, Physical Activity Time. 
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Introducción 
 
Durante el proceso de preparación para llegar a ser do-

cente del cuerpo público español, los diferentes aspirantes 
deben de superar una prueba que precisa de un elevado ni-
vel preparación para su superación satisfactoria (Orden de 
23 de febrero de 2022). El sistema de selección se divide en 
las fases de oposición y de concurso (Orden de 23 de fe-
brero de 2022). La fase de oposición pretende que el aspi-
rante demuestre la posesión de los conocimientos concretos 
de la especialidad a la que el aspirante opta, la aptitud peda-
gógica junto con el dominio de las diferentes técnicas para 
el ejercicio de la labor docente (Orden de 23 de febrero de 
2022). En la fase de concurso se procede a baremar los mé-
ritos que el aspirante haya acreditado debidamente (Orden 
de 23 de febrero de 2022). Esto denota la dificultad y la 
complejidad para llegar a ser nombrado funcionario de ca-
rrera para ejercer como docente del cuerpo público de 
maestros. La adquisición de diferentes competencias emo-
cionales durante la formación universitaria resulta ser clave 
para evitar futuros episodios emocionales negativos (Gar-
cía-Martínez, Pérez-Navío, Pérez-Ferra & Quijano-López, 
2021). Dentro del proceso de preparación de la oposición 
docente, se denota que la inteligencia emocional ejerce un 

efecto amortiguador para evitar la aparición de diferentes 
estados emocionales disruptivos (Gallardo, Tan, & Gindi-
dis, 2019). Las investigaciones realizadas a lo largo del siglo 
XXI manifiestan la necesidad de haber adquirido competen-
cias emocionales durante las etapas tempranas del desarro-
llo humano (Jordan & Troth, 2002; Puertas-Molero et al., 
2020). El modelo de la inteligencia emocional de Goleman 
surge como el resultado de la combinación de cuatro habi-
lidades fundamentales como son la cognición, inteligencia, 
motivación y neurociencia (Goleman, 1995). De la combi-
nación de las cuatro habilidades mencionadas se desprenden 
otras cinco dimensiones: Identificación y consciencia de las 
propias emociones, capacidad de control emocional, habili-
dad de automotivación, reconocimiento de los estados 
emocionales ajenos y capacidad de control de las relaciones 
sociales y emociones externas (Goleman, 1995). 

El estudio de los estados emocionales citados anterior-
mente ha sido muy abarcado y estudiado dentro de la pobla-
ción universitaria, sin embargo, se denota una escasa inves-
tigación en los diferentes opositores (Melguizo-Ibáñez, 
González-Valero, Zurita-Ortega & Ortega-Martín, 2023). 
La aparición del estrés se presenta tras intentar adquirir un 
mayor rendimiento sobre el nivel de competencia propia 
(Frazier, Gabriel, Marians & Lust, 2019) lo que origina una 
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pérdida de motivación, agotamiento emocional, fatiga física 
y bajos niveles de tolerancia y compromiso con una tarea 
(Puertas-Molero et al., 2020). El estrés ejerce un efecto po-
sitivo sobre la aparición y aumento de los niveles de ansie-
dad (González-Valero, Zurita-Ortega, Chacón-Cuberos & 
Puertas-Molero, 2019). Corrientes de estudio más actuales 
la definen como un estado emocional negativo derivado de 
una serie de reacciones cognitivas, fisiológicas y conductua-
les (Melguizo-Ibáñez, Zurita-Ortega, Ubago-Jiménez, Ló-
pez-Gutiérrez & González-Valero, 2023). Dentro de las di-
ferentes teorías centradas en el estudio de la ansiedad, la 
teoría cognitiva desarrolla su postulado bajo el pretexto de 
que la ansiedad se contextualiza como una respuesta emo-
cional ante diversos estímulos externos o internos siendo 
esta el resultado de los diferentes procesos cognitivos (Gon-
zález-Valero et al., 2022). Esto origina que la persona in-
terpreta la realidad como un proceso amenazante, acompa-
ñando por diversas sensaciones relacionadas con inseguri-
dad, nerviosismo y afrontando distintos procesos con una 
disminución de la capacidad de afrontamiento, memoria y 
rendimiento académico (González-Valero et al., 2022). 
Derivado de un bajo rendimiento a la hora de realizar una 
prueba tan exigente, el sujeto puede percibir un bajo nivel 
de competencia a la hora de conseguir la meta establecida 
inicialmente, lo que puede originar la aparición de estados 
depresivos (Madigan & Kim, 2021). 

Los estados emocionales negativos ejercen un efecto dis-
ruptivo sobre la rutina diaria del sujeto, la salud mental y el 
bienestar (Agyapong, Obuobi-Donkor, Burback & Wei, 
2022). Dentro del estudio de esta última variable existen 
numerosas tendencias de estudio (Su, Tang & Nawijn, 
2020). Bajo la perspectiva de estudio centrada en el eude-
monismo, se denota el elevado grado de relevancia de la in-
teligencia emocional para evitar la aparición de las diferen-
tes emociones negativas generadas en el proceso de conse-
cución de las diferentes metas (Extremera, Ruiz-Aranda, 
Pineda-Galán, & Salguero, 2011). Igualmente, la consecu-
ción de las diferentes metas establecidas ejerce un efecto 
positivo sobre el bienestar (Melguizo-Ibáñez et al., 2023).  

El estudio científico del bienestar ha sido abordado 
desde dos perspectivas: la eudemonista y la hedonista (Mel-
guizo-Ibáñez et al., 2023). Atendiendo a la primera área de 
estudio, esta no se relaciona con la experiencia positiva ha-
cia diferentes actividades (Tomás et al., 2016). La versión 
eudemonista se relaciona con la satisfacción de necesidades 
psicológicas básicas y la consecución de metas establecidas 
por los sujetos (Corcoran y Flaherty 2022). En el ámbito de 
la educación, los profesores con mayor competencia emo-
cional muestran un mayor nivel de bienestar psicológico 
(Puertas-Molero et al., 2019). Por el contrario, la ansiedad, 
la depresión y el estrés repercuten negativamente en el el 
bienestar psicológico (Luque-Reca, García-Martínez, Pu-
lido-Martos, Lorenzo-Burguera & Augusto-Landa, 2022). 
En algunos casos, si estos tres estados persisten en el 
tiempo, se observa una disminución del bienestar (Luque-
Reca et al. 2022). Asimismo, una variable que contribuye 
de forma efectiva a paliar los estados emocionales negativos 

y a mejorar el bienestar de los opositores es la práctica de 
actividad física (Ubago-Jiménez, Zurita-Ortega, San Ro-
mán-Mata, Puertas-Molero & González-Valero, 2020). La 
práctica regular de actividades físico-deportivas reportan 
beneficios a nivel psicológico, ya que origina el descenso de 
los niveles de estrés y ansiedad (Farris & Abrantes, 2020). 
Esto se debe a la segregación de endorfinas lo que deriva en 
la mejora del bienestar psicológico (Ubago-Jiménez et al., 
2020).  

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 
Analizar el efecto de los estados emocionales negativos y la 
inteligencia emocional sobre el bienestar psicológico. En 
función de este objetivo se proponen los siguientes objeti-
vos específicos: (a) Proponer y ajustar un modelo teórico 
con las variables de estudio, y (b) Estudiar las diferencias en 
los efectos de estas variables en función del tiempo de acti-
vidad física semanal. 

  
Material y Método 
 
Diseño y Participantes 
Se presenta una investigación exploratoria con un diseño 

transversal en una muestra de 3578 opositores de educación 
física andaluces. De acuerdo con los datos recogidos por la 
Junta de Andalucía, en el proceso de oposición del año 
2022, se presentaron 5264 opositores de educación física. 
Tras aplicar la fórmula estandarizada para calcular el error 
muestral se obtuvo un valor inferior al 3.0% para un nivel 
de confianza del 95.0%.  

 
Instrumentos  
Cuestionario de elaboración propia: Este instrumento se 

utilizó para recoger los datos relacionados con las variables 
sociodemográficas, tales como la edad y el sexo (mascu-
lino/femenino). También se ha utilizado para recoger los 
datos relacionados con la práctica de actividad física. Para 
ello se ha utilizado la siguiente cuestión: ¿Práctica más de 3 
horas de actividad física semanal? (Arufe et al., 2019), ob-
teniéndose una respuesta dicotómica (Si/No).  

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form 
(TEIQUE-SF) (Cooper & Petrides, 2010): Se halla formado 
por 30 ítems que son evaluados a través de una escala Likert 
de 7 puntos (1=Completamente en desacuerdo; 7=Com-
pletamente de acuerdo). Este instrumento evalúa la inteli-
gencia emocional a través de seis dimensiones: emocionali-
dad (ítems 1, 2, 8, 13, 16, 17, 23, 28), autocontrol (ítems 
4, 7, 15, 19, 22, 30), bienestar (ítems 5, 9, 12, 20, 24, 27), 
sociabilidad (ítems 6, 10, 11, 21, 25, 26), automotivación 
(ítems 3 y 18) y adaptabilidad (ítems 14 y 29). La prueba 
del Alfa de Cronbach evidenció las siguientes puntuaciones 

para cada una de las subescalas: emocionalidad (α=0,857), 

autocontrol (α=0,843), bienestar (α=0,790), sociabilidad 

(α=0,911), automotivación (α=0,889) y adaptabilidad 

(α=0,871). 
Scales of Psychological Well-Being (SPWB) (Ryff, 

1989): Se ha utilizado la versión adaptada al castellano por 
Díaz et al. (2006). Esta versión se halla formada por un total 
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de 29 ítems evaluados a través de una escala Likert de 6 
puntos (1=Totalmente en desacuerdo; 6=Totalmente de 
acuerdo). Este instrumento evalúa el bienestar psicológico 
a través de seis subvariables: Autoaceptación (ítems 1, 7, 17 
y 24), Relaciones Positivas (ítems 2,8, 12, 22 y 25), Auto-
nomía (ítems 3, 4, 9, 13, 18 y 23), Dominio del entorno 
(ítems 5, 10, 14, 19 y 29), Crecimiento personal (ítems 21, 
26, 27 y 28) y Propósito en la vida (ítems 6, 11, 15 ,16 y 
20). La prueba del Alfa de Cronbach evidenció las siguientes 
puntuaciones para cada una de las subescalas: Autoacepta-

ción (α=0,803), Relaciones Positivas (α=0,874), Autono-

mía (α=0,790), Dominio del entorno (α=0,841), Creci-

miento Personal (α=0,809) y Propósito en la vida 

(α=0,806). 
Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21) 

(Lovibond & Lovibond, 1995): Debido a las características 
de la muestra se ha utilizado la versión española de Daza, 
Novy, Stanley & Averill (2002). Esta versión se encuentra 
formada por 21 ítems que permiten evaluar los tres estados 
emocionales negativos. Estos ítems son evaluados a través 
de una escala Likert de 4 puntos que evidencian una punta-
ción comprendida entre 0 y 3 puntos. La subescala de la de-
presión se encuentra formada por los ítems 
3,5,10,13,16,17 y 21. La subescala de la ansiedad está for-
mada por los ítems 2,4,7,9,15,19 y 20. La subescala del es-
trés está formada por los ítems 1,6,8,11,12,14 y 18. Aten-
diendo a la prueba del alfa de Cronbach, para la depresión, 

ansiedad y estrés se obtuvieron valores de α=0,901, 

α=0,896 y α=0,862 respectivamente. 
 
Procedimiento 
Antes de iniciar el trabajo de campo, se delimitó el pro-

blema abordado en esta investigación. Se realizó una revi-
sión de la literatura en diferentes bases de datos. Posterior-
mente se creó un Google Form. El formulario fue compar-
tido en las diferentes redes sociales, invitando a la colabora-
ción de los opositores. Se establecieron dos criterios de in-
clusión: Ser opositor al cuerpo de maestros públicos y ser 
licenciado o graduado en educación primaria o educación 
infantil. Todos los candidatos del estudio participaron vo-
luntariamente y dieron su consentimiento afirmativo para 
participar en la investigación. Se les informó de que los re-
sultados se tratarían de forma científica y anónima. Estudio 
siguió los criterios éticos establecidos en la Declaración de 
Helsinki y fue supervisado por un comité ético de la Uni-
versidad de Granada (2966/CEIH/2022). 

 
Análisis de los datos 
Para la realización del análisis de ecuaciones estructura-

les se ha utilizado el programa estadístico SPSS AMOS en su 
versión 23.0. La técnica del modelo multigrupo de ecuacio-
nes estructurales está considerada como una amplia exten-
sión de diferentes técnicas de carácter multivariante. Entre 
ellas destacan la regresión múltiple, el análisis de senderos 
o caminos y el análisis factorial. Los modelos de ecuaciones 
estructurales se caracterizan por la estimación de relaciones 
de dependencias múltiples y cruzadas, por la capacidad de 

representar conceptos que no han sido observados en los 
procesos de medición y por tener en cuenta el error de me-
dida en el proceso de estimación de los efectos (Ruiz, Pardo 
& San Martín, 2010). 

El modelo propuesto se encuentra formado por quince 
variables endógenas (reciben el efecto de otras variables) y 
tres variables exógenas (afectan a otras variables). Para las 
variables endógenas se han tenido en cuenta las asociaciones 
observadas entre la fiabilidad de medición y los indicadores, 
lo que ha permitido la inclusión en el modelo del error del 
proceso de medición (e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, 
e10, e11, e12, e13, e14 y e15). Las flechas simbolizan la 
dirección en la que se produce el efecto. El modelo presenta 
dos tipos de flechas. Las flechas de doble sentido simbolizan 
un efecto recíproco entre las variables. Las de un solo sen-
tido simbolizan que el efecto se produce de una variable so-
bre otra. El nivel de significatividad se estableció en p < 
0,05. 

Una vez estimado el modelo teórico, se procedió a la 
evaluación del ajuste. Existen diferentes índices de ajuste, 
pero los más utilizados son los de ajuste absoluto y ajuste 
comparativo (Ruiz et al., 2010). De los índices de ajuste 

absoluto, el Chi-Cuadrado/grados de libertad (χ²/gl) es el 
más común sin embargo este es muy sensible al tamaño 
muestral (Hu & Bentler, 1999). Los valores inferiores a 
cinco indican un buen ajuste (Hu & Bentler, 1999). 

Para los índices de ajuste comparativo los más utilizados 
son el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI), ín-
dice de Tucker Lewis (TLI), índice de ajuste normalizado 
(NFI), índice de bondad de ajuste (GFI) e índice de bondad 
de ajuste corregido (AGFI). Los valores de estos índices 
deben ser superiores a 0,900 para mostrar un buen ajuste 
(Hu & Bentler, 1999). Igualmente, es recomendable em-
plear otros índices de ajuste como la raíz del residuo cua-
drático promedio de aproximación (RMSEA). Para este, 
los valores deben ser inferiores a 0,100 (Maydeu-Olivares, 
2017; Kyriazos, 2018). 

El modelo general ha evidenciado un buen ajuste para 

los diferentes índices de evaluación (χ²/gl= 4.178, CFI= 
0.903, TLI= 0.909, NFI= 0.954, GFI= 0.900, AGFI= 
0.905, RMSEA= 0.074), por tanto, los análisis multigru-
pos propuestos se realizarán en base al modelo propuesto 
y debidamente ajustado. 

 
Resultados 
 
El análisis de los modelos multigrupo de ecuaciones es-

tructurales, la tabla 1 y la figura 1 muestra que los partici-
pantes más sedentarios muestran un menor efecto de los 
estados emocionales negativos sobre el bienestar psicoló-

gico de los opositores (β=−0,418; p < 0,001). Prosi-
guiendo con el efecto de los estados emocionales negati-
vos, la tabla 2 y la figura 2 muestra un mayor efecto sobre 

el estrés (β=0,826) y la ansiedad (β=0,820; p < 0,001) 
para los participantes más activos físicamente.  

Prosiguiendo con la variable inteligencia emocional, la 
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tabla 2 y la figura 2 muestran un mayor efecto de esta varia-

ble sobre el bienestar psicológico (β=0,566). Igualmente, 
también se denota un mayor efecto negativo recíproco en-

tre los estados emocionales negativos (β=−0,566) y la in-
teligencia emocional (tabla 2 y figura 2). Por el contrario, 
la figura 1 y la tabla 1 muestra un mayor efecto de la inteli-

gencia emocional sobre la emocionalidad (β=0,126; p < 

0,001), autocontrol (β=0,421; p < 0,001), sociabilidad 

(β=0,409; p < 0,001), automotivación (β=0,195; p < 

0,001) y adaptabilidad (β=0,208; p < 0,001) para los par-
ticipantes más sedentarios.  

La tabla 1 y la figura 1 muestran que el efecto del bie-
nestar psicológico es mayor sobre el propósito en la vida 

(β=0,816; p < 0,001), dominio del entorno (β=0,330; p 

< 0,001) autonomía (β=0,619; p < 0,001) y relaciones po-

sitivas (β=−0,192; p < 0,001) para los participantes más 
sedentarios. Contrariamente la tabla 2 y la figura 2 eviden-
cia que los participantes más activos físicamente muestran 

un mayor efecto sobre el crecimiento personal (β=0,830; 

p < 0,001) y la autoaceptación (β=0,605; p < 0,001). 
 
Tabla 1. 
Pesos de regresión estandarizados para los participantes más sedentarios 

Dirección del efecto 
PR PRE 

Estimaciones EE RC p Estimaciones 

BNP EEN -0,460 0,027 -17,073 *** -0,418 

BNP IE 3,661 0,771 4,748 *** 0,531 

ES EEN 1,000    0,795 

DP EEN 1,105 0,033 33,738 *** 0,762 

AN EEN 1,087 0,031 34,951 *** 0,810 

EM IE 1,000    0,126 

AC IE 3,654 0,779 4,693 *** 0,421 

BN IE 5,550 1,160 4,783 *** 0,735 

SO IE 3,254 0,695 4,682 *** 0,409 

AT IE 1,722 0,419 4,106 *** 0,195 

AD IE 2,392 0,572 4,181 *** 0,208 

PV BNP 1,000    0,816 

CP BNP 1,818 0,049 36,798 *** 0,799 

DE BNP 0,327 0,023 14,421 *** 0,330 

AU BNP 0,700 0,025 28,210 *** 0,619 

RP BNP -0,252 0,030 -8,301 *** -0,192 

AA BNP 0,656 0,024 27,452 *** 0,604 

EEN  →IE -0,007 0,002 -3,709 *** -0,172 

Nota: Ansiedad (AN); Depresión (DP); Estrés (ES); Emocionalidad (EM); Auto-
control (AC); Bienestar (BN); Sociabilidad (SO); Automotivación (AT); Adapta-
bilidad (AD); Autoaceptación (AA); Relaciones Positivas (RP); Autonomía (AU); 
Dominio del Entrono (DE); Crecimiento Personal (CP); Propósito en la Vida 
(PV); Estados Emocionales Negativos (EEN); Inteligencia Emocional (IE); Bienes-

tar Psicológico (BNP). Nota: *** p < 0,001. Nota: Pesos de Regresión (P.R); 
Error de Estimación (EE); Radio Crítico (RC); Pesos de Regresión Estandarizados 
(PRE). [Figura 1] 

 
Tabla 2. 
Pesos de regresión estandarizados para los participantes más activos 

Dirección del efecto 
PR PRE 

Estimaciones EE RC p Estimaciones 

BNP EEN -0,396 0,030 -13,355 *** -0,397 

BNP IE 15,463 15,372 1,006 0,314 0,566 

ES EEN 1,000    0,826 

DP EEN 1,067 0,037 28,530 *** 0,754 

AN EEN 1,085 0,036 30,299 *** 0,820 

EM IE 1,000    0,031 

AC IE 11,187 11,512 1,003 0,316 0,319 

BN IE 28,172 28,015 1,006 0,315 0,835 

SO IE 11,684 11,635 1,004 0,315 0,365 

AT IE 2,647 2,837 0,933 0,351 0,075 

AD IE 3,850 4,092 0,941 0,347 0,080 

PV BNP 1,000    0,785 

CP BNP 1,965 0,065 30,123 *** 0,830 

DE BNP 0,330 0,030 11,120 *** 0,315 

AU BNP 0,719 0,032 22,269 *** 0,612 

RP BNP -0,324 0,040 -8,007 *** -0,228 

AA BNP 0,693 0,032 22,002 *** 0,605 

EEN  →IE -0,002 0,002 -0,995 0,320 -0,227 

Nota: Ansiedad (AN); Depresión (DP); Estrés (ES); Emocionalidad (EM); Auto-
control (AC); Bienestar (BN); Sociabilidad (SO); Automotivación (AT); Adapta-
bilidad (AD); Autoaceptación (AA); Relaciones Positivas (RP); Autonomía (AU); 
Dominio del Entrono (DE); Crecimiento Personal (CP); Propósito en la Vida 
(PV); Estados Emocionales Negativos (EEN); Inteligencia Emocional (IE); Bienes-

tar Psicológico (BNP). Nota: *** p < 0,001. Nota: Pesos de Regresión (P.R); 
Error de Estimación (EE); Radio Crítico (RC); Pesos de Regresión Estandarizados 
(PRE). 
[Figura 2] 
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Figura 2. Modelo teórico con los pesos de regresión estandarizados para los par-
ticipantes más activos. Nota: Ansiedad (AN); Depresión (DP); Estrés (ES); Emo-

cionalidad (EM); Autocontrol (AC); Bienestar (BN); Sociabilidad (SO); Auto-

motivación (AT); Adaptabilidad (AD); Autoaceptación (AA); Relaciones Positi-
vas (RP); Autonomía (AU); Dominio del Entrono (DE); Crecimiento Personal 

(CP); Propósito en la Vida (PV). 

 
Discusión 
 
Una vez realizados los análisis pertinentes para respon-

der a los objetivos de investigación, a continuación, se pre-
tenden contextualizar los hallazgos con investigaciones si-
milares a la presente.  Atendiendo al efecto recíproco entre 
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los estados emocionales negativos y la inteligencia emocio-
nal, se denota una mayor relación causal para los participan-
tes más activos físicamente. Investigaciones desarrolladas en 
la población adulta establecen que la práctica regular de 
ejercicio físico reporta beneficios en la salud mental de las 
personas (Singh et al., 2023). Se ha denotado que la práctica 
deportiva a través de deportes de equipo ayuda a fomentar 
el control emocional cuando no se obtienen los resultados 
esperados (Ubago-Jiménez, González-Valero, Puertas-Mo-
lero & García-Martínez, 2019). Los resultados hallados por 
Melguizo-Ibáñez et al. (2023) manifiestan el incremento de 
la ansiedad, depresión y estrés son muy comunes durante el 
proceso de preparación de esta prueba, siendo estos resul-
tados similares a los obtenidos en este estudio. Los resulta-
dos de esta investigación coinciden con los obtenidos por 
Melguizo-Ibáñez, González-Valero, Ubago-Jiménez & 
Puertas-Molero (2022) donde se halló que para los oposito-
res existe una relación positiva la práctica de actividad física 
y el descenso de los niveles de burnout. 

Prosiguiendo con el efecto de la inteligencia emocional 
sobre el bienestar psicológico, se denota una mayor relación 
causal para los participantes más activos físicamente. Los re-
sultados obtenidos por Ubago-Jiménez et al. (2019) fueron 
obtenidos a los de este estudio. Se halló que una adecuada 
inteligencia emocional reporta beneficios en el bienestar 
psicológico de las personas (Ubago-Jiménez et al., 2019). 
Se denota que la práctica de actividad física actúa beneficio-
samente a nivel emocional (Acebes-Sánchez, Diez-Vega, 
Esteban-Gonzalo & Rodríguez-Romo, 2019). Concreta-
mente, la práctica regular de actividad física fomenta la se-
gregación de neurotransmisores (Ubago-Jiménez et al., 
2020). En la población opositora, se ha demostrado que la 
inteligencia emocional ejerce un rol fundamental para abor-
dar satisfactoriamente la preparación de esta (Melguizo-Ibá-
ñez et al., 2023). La presencia del síndrome de burnout 
junto con el estrés de la preparación de la prueba puede ac-
tuar negativamente en la adquisición de un buen rendi-
miento académico (Melguizo-Ibáñez et al., 2023). Por lo 
citado anteriormente la formación emocional junto con la 
práctica regular de actividad física son dos variables funda-
mentales a la hora de llevar a cabo el proceso de selección 
docente (Puertas-Molero et al., 2020).  

El efecto de los estados emocionales negativos sobre el 
bienestar psicológico presenta una mayor relación causal 
para los opositores más sedentarios. Ante los resultados ob-
tenidos en esta investigación, estudios sugieren que la prác-
tica regular de actividad física ayuda a disminuir los niveles 
de las emociones negativas sobre el bienestar (Singh et al., 
2023). La segregación positiva de neurotransmisores fo-
menta la sensación de bienestar de en las personas (Ubago-
Jiménez et al., 2020). A pesar de este efecto, se ha obser-
vado que técnicas como el yoga o taichí se fundamentan en 
el control de la mente y ayudan a disminuir los niveles de 
ansiedad, depresión y estrés (González-Valero et al., 2019). 
Ante tal enunciado, se ha observado que tanto la práctica 
regular de ejercicio físico como estas técnicas ayudan a dis-
minuir estos estados disruptivos (González-Valero et al., 

2019; Ubago-Jiménez et al., 2019). En la población oposi-
tora es fundamental una adecuada gestión emocional para 
hacer frente a las diferentes emociones negativas que apa-
rezcan durante la preparación de esta prueba.  

A pesar de haber respondido a los objetivos establecidos, 
este estudio no queda exento de limitaciones. La primera 
de ellas se relaciona con la tipología del estudio. Al tratarse 
de una investigación con un diseño transversal, no se per-
mite establecer una relación causal a lo largo del tiempo, 
sino en el momento en el que estos fueron recogidos. Ade-
más, la muestra de estudio pertenece a una zona geográfica 
concreta no permitiendo establecer una generalización a ni-
vel nacional.  

 
Conclusiones 
 
A continuación, se pasan a exponer las principales con-

clusiones extraídas de este estudio.  
Atendiendo al objetivo general de esta investigación se 

concluye que las relaciones causales existentes entre los es-
tados emocionales negativos, bienestar psicológico e inteli-
gencia emocional varían en función del tiempo de práctica 
de actividad física semanal.  

Respecto al primer objetivo específico, los modelos de 
ecuaciones multigrupo elaborados presentan unos excelen-
tes índices de ajuste, lo que denota un elevado grado de con-
sistencia interna. 

Finalmente, para el segundo objetivo específico se con-
cluye que los participantes más activos físicamente presen-
tan un mayor efecto recíproco negativo entre los estados 
emocionales negativos y la inteligencia emocional. Este 
grupo presenta un mayor efecto positivo de la inteligencia 
emocional sobre el bienestar psicológico. Los participantes 
más sedentarios muestran un menor efecto de los estados 
emocionales negativos sobre el bienestar psicológico.  
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