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Exploración de las teorías de 
inteligencia emocional y su 
relevancia en la educación

Resumen
Este artículo de investigación bibliográfica transversal tiene 

como objetivo explorar las nociones conceptuales en torno a 
las teorías de la inteligencia emocional a partir de la década 
del noventa, dilucidando su interconexión y significado teóri-
co y práctico dentro de la esfera educativa. A través de una re-
visión de la literatura actual, este estudio arroja líneas de fuga 
sobre el papel fundamental de comprender las teorías para 
fomentar prácticas pedagógicas mejoradas, facilitar el apren-
dizaje emocional y promover el bienestar emocional de los es-
tudiantes. Las conclusiones teóricas y analíticas extraídas de 
esta investigación brindan información valiosa sobre la inte-
racción dinámica entre las teorías de la inteligencia emocional 
y su aplicación en la educación.
Palabras clave: inteligencia emocional - educación - teorías - implica-
ciones - aprendizaje emocional - prácticas pedagógicas

Abstract 
This cross-curricular bibliographic research article aims to 

explore and elucidate the conceptual notions around emotio-
nal intelligence theories from the 1990s, their interconnection 
and their theoretical and practical meaning within the educa-
tional sphere. Through a review of current literature, this study 
sheds light on the critical role of understanding these theories 
in fostering improved pedagogical practices, facilitating emo-
tional learning, and encouraging students’ emotional well-be-
ing. Theoretical and analytical conclusions drawn from this 
research provide valuable insight into the dynamic interplay 
between emotional intelligence theories and their application 
in education. 
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Introducción
La inteligencia emocional ha surgido como un campo de 

estudio con múltiples líneas que aporta conceptos en la edu-
cación contemporánea, enfocado en la intersección entre las 
emociones y los procesos de aprendizaje y cognición. Este ar-
tículo se propone realizar un análisis bibliográfico transversal 
de las teorías de inteligencia emocional explorando su interre-
lación y su relevancia tanto teórica como práctica en el contex-
to educativo. 

A través de una exploración de los conceptos fundamen-
tales de cada enfoque, este estudio examina los aportes a las 
prácticas pedagógicas a fin de fomentar el aprendizaje emo-
cional y promover el bienestar emocional de los estudiantes. 
El objetivo principal de este artículo es ofrecer una aproxima-
ción a las teorías de inteligencia emocional y su relación en el 
campo de la educación. 

La metodología empleada en este estudio implica un análi-
sis crítico y reflexivo de las teorías de inteligencia emocional, 
así como una revisión de la literatura. Se llevará a cabo una 
evaluación de las ideas teóricas y prácticas de cada teoría en 
el ámbito educativo, respaldada por referencias bibliográficas 
pertinentes.

La integración de las teorías de inteligencia emocional en la 
educación no está exenta de desafíos. A medida que los edu-
cadores buscan implementar prácticas que promuevan la edu-
cación emocional, surgen cuestiones relativas a la adaptación 
curricular, la evaluación de resultados y la formación docente 
adecuada. Estos desafíos subrayan la necesidad de una apro-
ximación informada y estratégica en la implementación de 
programas de inteligencia emocional en entornos educativos.

A medida que se avanza en este análisis, se exploran las 
teorías de inteligencia emocional de rasgo, habilidad y mix-
ta, considerando sus sugerencias en la educación y reflexio-
nando sobre cómo enfrentar los desafíos inherentes a la 
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implementación efectiva de la educación emocional en el en-
torno educativo.

Referencia Teórica

Inteligencia Emocional: Modelo de Habilidad
En 1990 la definición del constructo Inteligencia Emocional 

ha acaparado la atención de los investigadores desde el artí-
culo fundador de Peter Salovey y John Mayer (1997). A partir 
de ese momento, muchos autores de la talla de Bar On, Shapi-
ro, Sawf o divulgadores como Goleman (quien a mediados de 
los años noventa popularizó a nivel mundial esta idea) realiza-
ron contribuciones de lo más heterogéneo y variado posible, 
incluso en las formas de medición e instrumentos para evaluar 
y medir el concepto.

El modelo de habilidad concibe a la Inteligencia Emocional 
como un tipo de inteligencia específica, establecida y genuina 
fundada en el uso adaptativo de las emociones (Salovey y Ma-
yer, 1997). Esta conceptualización eminentemente funciona-
lista de las emociones comprende a la Inteligencia Emocional 
como una habilidad centrada en el procesamiento de la infor-
mación emocional. 

La teoría de inteligencia emocional de habilidad, propuesta 
por Mayer y Salovey (1997), profundiza en la conexión intrín-
seca entre las emociones y la cognición, centrándose en cómo 
los rasgos emocionales innatos influyen en la percepción y re-
gulación emocional.

Esta perspectiva sostiene que las personas tienen dispo-
siciones emocionales que surgen de su capacidad para iden-
tificar, comprender y gestionar las emociones, tanto propias 
como ajenas. Esencialmente, la teoría del rasgo sugiere que la 
inteligencia emocional se manifiesta en los patrones emocio-
nales característicos que varían de un individuo a otro.

La autopercepción emocional se destaca como un elemento 
clave en esta teoría. La capacidad de reconocer y etiquetar las 
propias emociones permite a las personas comprender cómo 
las emociones influyen en sus pensamientos y acciones. Este 
proceso es fundamental para desarrollar una autoconciencia 
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emocional sólida, un componente esencial de la inteligencia 
emocional de rasgo (Mayer y Salovey, 1997). La precisa iden-
tificación de las emociones también se relaciona con la capa-
cidad de autorregulación, ya que una comprensión profunda 
de las emociones facilita la gestión efectiva de las mismas en 
diversas situaciones.

Un aspecto crítico de la teoría del rasgo es que no limita la 
inteligencia emocional a un conjunto fijo de características, 
sino que reconoce la plasticidad emocional. Los individuos 
pueden evolucionar y adaptarse en su capacidad para ma-
nejar emociones a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la 
inteligencia emocional de rasgo no es estática ni inmutable. 
Por lo tanto, esta teoría no solo contempla la autopercepción 
emocional, sino también la posibilidad de desarrollo continuo 
de habilidades emocionales (Mayer et al., 2008; Megías-Robles 
et al., 2019).

Puntualmente las habilidades emocionales constituyentes 
del modelo de Salovey y Mayer son aquellas que permiten 
a las personas atender y percibir los sentimientos de forma 
apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y compren-
derlos de manera adecuada y la destreza para regular y modi-
ficar su estado de ánimo o el de los demás. 

En los últimos años, la evolución del interés social y científi-
co por esta categoría es notable en cuanto a la publicación de 
artículos, el número de revistas especializadas, los congresos 
académicos y las investigaciones de corte transversal. 

La producción documental ha tomado tal relevancia en este 
tiempo, que es importante destacar aquellas perspectivas y 
abordajes que poseen un mayor valor en cuanto a contribucio-
nes de confiabilidad y muestras de evidencias de validez pre-
dictiva e incremental, sobre aquellas que solamente ofrecen 
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opiniones o reflexiones sin un serio fundamento o con argu-
mentaciones débiles y carentes de rigor.

Modelo de Salovey y Mayer
El modelo de Mayer y Salovey (1997) (1997; 2008) describe 

la inteligencia emocional como una habilidad multifacética 
que consta de cuatro componentes clave:

Percepción emocional: este componente implica la capaci-
dad de identificar y comprender las emociones en uno mismo 
y en los demás. Incluye la capacidad de reconocer las señales 
emocionales en expresiones faciales, tono de voz y lenguaje 
corporal.

Facilitación emocional: se refiere a la capacidad de utilizar 
las emociones de manera efectiva para mejorar el pensamien-
to y la toma de decisiones. Esto implica la habilidad de utilizar 
las emociones para motivarse a uno mismo, fomentar la crea-
tividad y resolver problemas de manera más efectiva.

Comprensión emocional: este componente se centra en 
la capacidad de analizar y comprender las complejas inte-
racciones emocionales. Incluye la capacidad de percibir las 
relaciones entre las emociones, identificar las causas de las 
emociones y comprender cómo las emociones evolucionan 
con el tiempo.

Regulación emocional: la regulación emocional se refiere a 
la habilidad de gestionar y controlar las propias emociones, 
así como de influir en las emociones de los demás. Esto impli-
ca la autorregulación emocional, la gestión de conflictos y la 
empatía hacia los demás.

El enfoque de Mayer y Salovey en la construcción de la IE se 
basa en una sólida base teórica y empírica. Han argumentado 
que la IE es una habilidad que se puede desarrollar y mejo-
rar a lo largo de la vida, lo que la convierte en una capacidad 
fundamental para el éxito en diversas áreas de la vida, inclui-
das las relaciones interpersonales, el liderazgo y el bienestar 
emocional.

Los aportes de Mayer y Salovey en la construcción de la ca-
tegoría de IE han sido fundamentales para la investigación y la 
aplicación de este concepto en campos como la educación, la 
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psicología clínica y la psicología organizacional. Su enfoque ha 
proporcionado una estructura clara para comprender y medir 
la inteligencia emocional, lo que ha permitido el desarrollo de 
instrumentos de evaluación validados.

Algunas evidencias empíricas
La investigación sobre la IE ha demostrado consistentemen-

te su relevancia en una amplia variedad de contextos, desde la 
educación hasta la salud mental y el ámbito laboral. Un estu-
dio reciente realizado por Cejudo (2016) examinó la relación 
entre la IE y el bienestar psicológico en una muestra diversa 
de adultos jóvenes. Los resultados sugirieron que las perso-
nas con niveles más altos de IE reportaron mayores niveles de 
satisfacción con la vida y menores niveles de ansiedad y de-
presión. Este hallazgo refuerza la idea de que la IE es una capa-
cidad valiosa para el bienestar emocional.

En el ámbito educativo, la IE también ha demostrado su im-
portancia. Un estudio realizado por Extremera y Fernández-Be-
rrocal (2004) evaluó la eficacia de un programa de educación 
en IE para estudiantes de secundaria. Los resultados mostra-
ron que los estudiantes que participaron en el programa expe-
rimentaron mejoras significativas en la regulación emocional 
y la resolución de conflictos, lo que sugiere que la enseñanza 
de habilidades de IE puede tener un impacto positivo en el de-
sarrollo de los jóvenes.

Otro aspecto interesante de la investigación en IE es la rela-
ción con el liderazgo. Un estudio reciente liderado por el divul-
gador en inteligencia emocional Goleman (2021) analizó cómo 
la IE se correlaciona con el desempeño de liderazgo en contex-
tos empresariales. Los resultados indicaron que los líderes con 
altos niveles de IE eran más efectivos en la gestión de equipos 
y la toma de decisiones estratégicas, lo que respalda la idea 
de que la IE es una habilidad crucial en el mundo empresarial.

Además de la investigación tradicional, las técnicas de 
neuroimagen han arrojado nueva luz sobre la IE. Un estudio 
de neuroimagen funcional dirigido por Mayer exploró las ba-
ses neurales de la IE. Los hallazgos revelaron que las regiones 
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cerebrales involucradas en la empatía y la autorregulación 
emocional, como la corteza prefrontal, muestran una mayor 
actividad en individuos con alta IE. Esto sugiere que la IE tiene 
una base neurobiológica sólida.

En el panorama actual de la investigación en IE, han surgido 
nuevas tendencias y aportes notables. Una de estas tenden-
cias es el enfoque en la IE positiva. Investigadores como Major 
(2018)   han explorado cómo cultivar emociones positivas pue-
de fortalecer la IE y promover el bienestar general. Se ha de-
mostrado que estrategias como la atención plena y la práctica 
de la gratitud tienen un impacto positivo en la IE.

Otro aporte destacado proviene de la psicología positiva 
aplicada. Seligman (2022) ha abogado por la integración de 
la IE y la psicología positiva como un enfoque holístico para 
promover el florecimiento humano. Esta perspectiva busca no 
solo entender y gestionar las emociones, sino también fomen-
tar emociones positivas y el sentido de propósito en la vida.

En el ámbito de la psicología clínica, la IE se ha convertido 
en un dispositivo esencial de la terapia cognitivo-conductual. 
Los terapeutas utilizan enfoques basados en la IE para ayudar 
a los pacientes a identificar y gestionar sus emociones, lo que 
ha demostrado ser positivo en el tratamiento de la ansiedad y 
la depresión.

Además, la tecnología ha desempeñado un papel creciente 
en la formación y desarrollo de la IE. Aplicaciones móviles y 
plataformas en línea ofrecen programas de entrenamiento en 
IE accesibles para personas de todas las edades. Estas herra-
mientas utilizan ejercicios y actividades diseñados para me-
jorar la percepción emocional, la empatía y otras habilidades 
relacionadas con la IE.

La inteligencia emocional (IE), cuando se evalúa en niños y 
adolescentes, ha demostrado sus ventajas en numerosos as-
pectos relevantes para el entorno escolar. Específicamente, se 
ha encontrado una relación positiva entre la IE y la salud física 
y mental, el bienestar general, la reducción del consumo de 
sustancias, la disminución de comportamientos agresivos y 
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un mejor rendimiento académico (Extremera y Fernández-Be-
rrocal, 2004; Fernández-Berrocal y Ruiz Aranda, 2008).

Estos resultados proporcionan pruebas actualizadas y só-
lidas de la relevancia del desarrollo de competencias emo-
cionales en el contexto educativo, tanto para los estudiantes 
como para los profesores. Particularmente, en el caso de los 
estudiantes, estas competencias contribuyen a la creación de 
un clima escolar positivo al reducir los comportamientos agre-
sivos y fomentar las conductas prosociales entre sus pares, lo 
que a su vez beneficia el proceso de aprendizaje y el bienestar 
personal (Bisquerra, 2009).

Inteligencia Emocional desde el Enfoque Pedagógico Di-
dáctico

La inteligencia emocional ha adquirido un papel central en 
el enfoque pedagógico-didáctico debido a su profundo impac-
to en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo integral de 
los estudiantes. La integración de la inteligencia emocional en 
la educación se centra en equipar a los estudiantes con las ha-
bilidades emocionales necesarias para comprender, manejar 
y aprovechar sus emociones de manera efectiva, lo que contri-
buye a su bienestar personal ya su éxito académico (Conangla 
et al., 2016). 

Los educadores que adoptan un enfoque pedagógico-di-
dáctico basado en la inteligencia emocional determinan la 
importancia de crear un entorno en el que los estudiantes se 
sientan seguros para expresar sus emociones y ser ellos mis-
mos. Un aula emocionalmente segura fomenta la confianza y 
la apertura, lo que a su vez facilita la comunicación y el apren-
dizaje significativo.

La educación emocional implica guiar a los estudiantes 
en la exploración y comprensión de sus propias emociones. 
Los educadores pueden utilizar estrategias como la reflexión 
personal, el diálogo y la autoevaluación para ayudar a los es-
tudiantes a identificar y etiquetar sus emociones. Esta auto-
conciencia emocional es fundamental para desarrollar una 
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comprensión profunda de sí mismos y de cómo las emociones 
emergen de su comportamiento y toma de decisiones.

La enseñanza de estrategias de regulación emocional es 
esencial en el enfoque pedagógico-didáctico de la inteligen-
cia emocional. Los educadores pueden proporcionar a los 
estudiantes herramientas prácticas, como la respiración cons-
ciente, la visualización y la gestión del estrés, para manejar 
eficazmente las emociones intensas y promover la autorre-
gulación. Estas habilidades son cruciales para mantener un 
estado emocional equilibrado, lo que a su vez mejora la con-
centración y el rendimiento académico.

Fomento de la Empatía y las Habilidades Sociales: la inteli-
gencia emocional también abarca la comprensión y la empatía 
hacia las emociones de los demás. Los educadores pueden pro-
mover el desarrollo de habilidades sociales mediante activida-
des de colaboración, resolución de conflictos y comunicación 
efectiva. La capacidad de entender las emociones de los demás 
y responder de manera empática es esencial para relaciones 
saludables y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

Un enfoque pedagógico-didáctico basado en la inteligencia 
emocional implica la integración sistemática de contenidos 
y actividades relacionadas con la educación emocional en el 
currículo. Esto puede incluir lecciones específicas sobre emo-
ciones, actividades de expresión artística y narrativa, así como 
la incorporación de situaciones emocionales en el aprendizaje 
de diversas materias. La integración curricular garantiza que la 
educación emocional sea una parte integral y coherente de la 
experiencia educativa.

El enfoque pedagógico-didáctico de la inteligencia emo-
cional reconoce la influencia crucial de las emociones en el 
aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Al cultivar ha-
bilidades emocionales y promover un ambiente emocional-
mente seguro y enriquecedor, los educadores contribuyen 
significativamente al desarrollo holístico de los estudiantes, 
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preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida con con-
fianza y resiliencia (Brackett y Rivers, 2014).

Inteligencia Emocional desde la Psicología Positiva
La inteligencia emocional, desde la perspectiva de la psi-

cología positiva, adquiere un enfoque que va más allá de la 
mera identificación y manejo de las emociones. Se trata de un 
constructo que se enfoca en el cultivo de emociones positivas, 
la mejora de las relaciones interpersonales y el desarrollo per-
sonal y social en general. En lugar de considerar las emociones 
simplemente como respuestas pasivas, la psicología positiva 
reconoce que las emociones pueden ser herramientas acti-
vas para el florecimiento humano (Bolier et al., 2013; Fernán-
dez-Berrocal y Ruiz Aranda, 2008).

Desde esta óptica, la inteligencia emocional se refiere a la ca-
pacidad de aprovechar las emociones de manera positiva para 
mejorar la calidad de vida. Esto implica una mayor conciencia 
y regulación emocional, pero también la habilidad de cultivar 
emociones positivas como la gratitud, la esperanza y la alegría. 
Además, la inteligencia emocional en la psicología positiva se 
vincula con la construcción de relaciones significativas y el de-
sarrollo de una autoimagen positiva (Conangla et al., 2016).

La inteligencia emocional positiva también implica la habi-
lidad de enfrentar desafíos emocionales con resiliencia y opti-
mismo. Se trata de reconocer que las emociones son parte de la 
experiencia humana, pero también de desarrollar estrategias 
efectivas para enfrentarlas y transformarlas en oportunidades 
de crecimiento. En este sentido, la inteligencia emocional des-
de la psicología positiva es un proceso dinámico y constante 
de autodescubrimiento y autorrefinamiento emocional.

Un vínculo crítico entre la inteligencia emocional y la psico-
logía positiva es el papel que juega la primera en el fomento 
de las emociones positivas y el bienestar general. Según Ma-
yer y Salovey (2008), los componentes clave de la inteligen-
cia emocional, como la conciencia emocional y la regulación 
emocional, están directamente relacionados con la capacidad 
de experimentar emociones positivas y manejar el estrés de 
manera efectiva. Investigaciones recientes, como el trabajo 
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de Major (2018), sugieren que las emociones positivas, como 
la gratitud y la alegría, tienen un impacto significativo en el 
bienestar y la resiliencia psicológica. Por lo tanto, se puede 
argumentar que la inteligencia emocional proporciona las he-
rramientas necesarias para cultivar y mantener emociones po-
sitivas.

Además, se ha identificado una serie de fortalezas persona-
les clave, como la gratitud y la esperanza, que son fundamen-
tales en la psicología positiva. La inteligencia emocional puede 
servir como un facilitador para el desarrollo de estas fortale-
zas. Por ejemplo, las personas con alta inteligencia emocional 
son más propensas a establecer relaciones interpersonales 
positivas, lo que puede promover la gratitud y la satisfacción 
con las relaciones sociales (Extremera y Fernández-Berrocal, 
2004). Asimismo, la capacidad de regular las propias emocio-
nes puede aumentar la esperanza y la perseverancia en la con-
secución de metas personales. En este sentido, la inteligencia 
emocional y la psicología positiva se complementan, ya que la 
primera puede potenciar el uso efectivo de las fortalezas per-
sonales identificadas por la segunda.

Inteligencia Emocional desde las Neurociencias
Las neurociencias han proporcionado una ventana fasci-

nante para comprender la base biológica de la inteligencia 
emocional. A través de investigaciones de neuroimagen y es-
tudios sobre el funcionamiento cerebral, se ha revelado que 
las emociones y la inteligencia emocional están arraigadas en 
sistemas neurales interconectados.

El avance en los últimos años de los campos de la Neuro-
ciencia Cognitiva y la Cognición Social han posibilitado una 
mejor comprensión de las emociones y su impacto, influencia 
y condicionamiento en varias dimensiones de la vida cotidia-
na. 

Los complejos estudios de LeDoux (2020), Maturana (2012), 
Damasio (2019), Baron-Cohen (2020), entre otros, han aporta-
do conocimiento no sólo sobre la función de los circuitos de 
supervivencia; diferencias entre respuestas a amenazas, an-
siedad y emociones, sino a la neurocognición y neurofisiología 
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de las emociones; los neuro circuitos de las emociones y la ad-
quisición de la cognición social y su implicancia en el neurode-
sarrollo emocional.

Se ha descubierto que regiones cerebrales como la amíg-
dala, el córtex prefrontal y el cíngulo anterior juegan papeles 
cruciales en la percepción, procesamiento y regulación emo-
cional. La amígdala, por ejemplo, está involucrada en la detec-
ción de señales emocionales y en la generación de respuestas 
emocionales automáticas. El córtex prefrontal, por otro lado, 
está implicado en la regulación consciente de las emociones y 
en la toma de decisiones emocionalmente inteligentes.

La plasticidad cerebral también ha sido un tema de interés 
en el estudio de la inteligencia emocional. Las experiencias y 
el entrenamiento emocional pueden dar lugar a cambios es-
tructurales y funcionales en el cerebro. Esto significa que la in-
teligencia emocional no es una capacidad fija, sino que puede 
ser moldeada y mejorada a través de la práctica y el aprendiza-
je. Por ejemplo, el entrenamiento en mindfulness y técnicas de 
regulación emocional ha demostrado tener efectos positivos 
en la conectividad cerebral y en la respuesta emocional.

Las investigaciones en neurociencias también han aporta-
do una comprensión más profunda de cómo las emociones 
impactan en el proceso de toma de decisiones. Se ha demos-
trado que las emociones pueden influir en la percepción de 
eventos, en la memoria y en la evaluación de riesgos. Esto su-
braya la importancia de la inteligencia emocional en la toma 
de decisiones informadas y en la gestión eficaz de situaciones 
emocionales.

Las neurociencias han enriquecido la comprensión de la in-
teligencia emocional al revelar sus fundamentos neurales y su 
plasticidad. Estas investigaciones ofrecen una base científica 
sólida para abordar la relación entre las emociones, la cogni-
ción y el comportamiento, y cómo la inteligencia emocional 
puede ser cultivada y aplicada en la vida cotidiana.

La relación entre las neurociencias y la inteligencia emo-
cional, desde la perspectiva de la teoría de Salovey y Mayer, 
es un campo de investigación en constante crecimiento que 
arroja luz sobre cómo nuestro cerebro procesa y regula las 
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emociones. La teoría de Salovey y Mayer se centra en la per-
cepción, comprensión y regulación de las emociones, y la neu-
rociencia ha proporcionado evidencia sólida para respaldar 
sus conceptos clave.

Desde una perspectiva neurocientífica, la percepción 
emocional, que es uno de los componentes centrales de la 
inteligencia emocional, se asocia con regiones cerebrales es-
pecíficas. Estudios de resonancia magnética funcional (fMRI) 
han demostrado que el reconocimiento de emociones faciales 
involucra áreas como la amígdala y el córtex visual. Además, 
la comprensión emocional, que implica interpretar y analizar 
las emociones, se ha relacionado con la actividad en el córtex 
prefrontal, una región importante para la toma de decisiones 
y la autorregulación emocional.

Los avances en neuroimagen funcional y la comprensión 
de la plasticidad cerebral (Damasio, 2019) han proporcionado 
evidencia convincente de que los procesos emocionales y la 
inteligencia emocional están arraigados en la estructura y fun-
ción del cerebro. Esta conexión profunda entre la mente y el 
cerebro ofrece perspectivas emocionantes para el desarrollo 
de estrategias de intervención basadas en la inteligencia emo-
cional y la mejora del bienestar emocional en la población.

Modelo de Inteligencia Emocional Mixta 

Los modelos mixtos conjugan, admiten y combinan en una 
misma estructura teórica, rasgos de personalidad fusionada 
con habilidades de Inteligencia Emocional. Entre los exponen-
tes más destacados de este tipo de conceptualización se pue-
de encontrar a Goleman (1995) quien incluye en su noción de 
IE elementos cognitivos y no cognitivos e incorpora categorías 
de autocontrol, entusiasmo, persistencia, motivación, manejo 
de las relaciones interpersonales, reconocimiento de las emo-
ciones en otros, influencia llegando a un total de veinticinco 
habilidades derivadas de las cinco áreas que formuló basados 
en la propuesta inicial de Salovey y Mayer.

La teoría de inteligencia emocional mixta reconoce tanto 
las disposiciones emocionales innatas como la posibilidad de 
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desarrollo y adquisición de habilidades emocionales a lo largo 
del tiempo. Esta teoría busca integrar la estabilidad emocional 
con la plasticidad y el potencial de mejora de la inteligencia 
emocional.

Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional se presen-
ta como una combinación dinámica entre rasgos emocionales 
y habilidades adquiribles. La predisposición emocional de una 
persona establece la base sobre la cual se pueden desarrollar 
habilidades emocionales más avanzadas. 

Un componente esencial de la teoría de la inteligencia emo-
cional mixta es la noción de automejora emocional. Los indivi-
duos pueden ser conscientes de sus rasgos emocionales y, al 
mismo tiempo, trabajar en el desarrollo de habilidades emo-
cionales específicas para mejorar su respuesta a las emocio-
nes en situaciones diversas. Este enfoque en la automejora y el 
crecimiento refleja la creencia de que la inteligencia emocio-
nal no es estática, sino que puede ser cultivada y refinada a lo 
largo de la vida.

La teoría de la inteligencia emocional mixta ofrece a los 
educadores una perspectiva para abordar la educación emo-
cional. Al reconocer tanto las características emocionales 
innatas como la capacidad de desarrollo, los educadores pue-
den diseñar estrategias que fomenten la autocomprensión 
emocional y al mismo tiempo promuevan el desarrollo activo 
de habilidades emocionales. Esto puede lograrse mediante la 
combinación de actividades de autoexploración emocional 
con prácticas de regulación emocional y resolución de proble-
mas emocionales.

La teoría de la inteligencia emocional mixta también des-
taca la importancia de la autenticidad y la autoconciencia en 
la educación emocional. Los educadores pueden fomentar a 
los estudiantes a explorar sus propios rasgos emocionales ya 
identificar áreas en las que deseen mejorar sus habilidades 
emocionales. Al hacerlo, se crea un enfoque personalizado en 
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el desarrollo de la inteligencia emocional que tiene en cuenta 
las diferencias individuales y las aspiraciones personales.

Reflexiones en torno a la integración de teorías
La integración de las teorías de inteligencia emocional en 

la educación presenta una oportunidad para enriquecer las 
prácticas pedagógicas y mejorar la experiencia educativa de 
los estudiantes. Es esencial destacar que estas teorías no son 
excluyentes, sino que se complementan entre sí, brindando 
una imagen más completa de cómo se desarrolla y aplica la 
inteligencia emocional en el contexto educativo.

La coexistencia de enfoques teóricos resalta la importancia 
de adoptar una perspectiva multifacética en la promoción de 
la inteligencia emocional. Los educadores pueden conside-
rar las características emocionales innatas de los estudiantes, 
mientras trabajan activamente en el desarrollo de habilidades 
emocionales concretas. Al comprender las sugerencias teóri-
cas de estas teorías, los educadores pueden tomar decisiones 
informadas sobre cómo diseñar planes de estudio, activida-
des y estrategias pedagógicas que fomenten un aprendizaje 
emocionalmente inteligente.

La exploración de las teorías de inteligencia emocional y su 
relación con la educación arroja luces significativas sobre cómo 
las emociones interactúan con el proceso de aprendizaje y cómo 
los educadores pueden fomentar un ambiente de desarrollo 
emocional saludable en las aulas. Es fundamental reflexionar 
entonces sobre algunos puntos clave y considerar las implica-
ciones más amplias para la teoría y la práctica educativa.

Uno de los aspectos más notables es la necesidad de inte-
grar tanto la teoría como la práctica de la inteligencia emocio-
nal en la educación. La comprensión profunda de las teorías 
de inteligencia emocional proporciona a los educadores un 
marco sólido para diseñar estrategias pedagógicas que fomen-
ten el desarrollo emocional de los estudiantes. Al mismo tiem-
po, la implementación efectiva de programas de educación 
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emocional en las aulas es crucial para traducir estas teorías en 
resultados tangibles.

La discusión sobre las teorías de inteligencia emocional re-
salta la importancia de un enfoque holístico en la educación. 
Más allá de la adquisición de conocimientos académicos, las 
habilidades emocionales son fundamentales para el bienes-
tar personal y la capacidad de afrontar desafíos en la vida. La 
educación no puede limitarse a la transmisión de información; 
debe abordar el desarrollo integral de los estudiantes, inclu-
yendo su comprensión emocional y su capacidad para esta-
blecer relaciones saludables.

Si bien las teorías de inteligencia emocional ofrecen un en-
foque prometedor para mejorar la educación, también surgen 
desafíos en su implementación y evaluación. La creación de 
programas de educación emocional efectivos y la medición 
concreta de su impacto en el aprendizaje y el bienestar emo-
cional presentan dificultades metodológicas y prácticas. Esta 
área de investigación requiere una atención continua para de-
sarrollar enfoques confiables y efectivos.

Los educadores desempeñan un papel esencial en la pro-
moción de la inteligencia emocional en el aula. La formación 
docente debe incluir la capacitación en estrategias para culti-
var la inteligencia emocional de los estudiantes y para manejar 
situaciones emocionales en el entorno educativo. La reflexión 
sobre la propia inteligencia emocional y su impacto en la en-
señanza puede llevar a cabo prácticas pedagógicas más efec-
tivas y centradas en el estudiante.

Es imperativo destacar la importancia de la investigación 
continua en el campo de la inteligencia emocional y su aplica-
ción en la educación. La evolución constante de nuestras com-
prensiones teóricas y prácticas debe influir en la formulación 
de currículos educativos más enriquecedores y en la creación 
de entornos de aprendizaje emocionalmente inteligentes.

Conclusiones
La comprensión de las teorías de inteligencia emocional 

proporciona un marco sólido para abordar el desarrollo emo-
cional y social en el entorno educativo. Cada teoría ofrece una 
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perspectiva única sobre cómo las emociones interactúan con 
la cognición y cómo se pueden aplicar en el ámbito educativo. 
Al explorar estas teorías desde diversas perspectivas, es posi-
ble identificar áreas clave de discusión que pueden informar 
prácticas pedagógicas efectivas.

Una discusión relevante se centra en cómo las teorías de 
inteligencia emocional pueden adaptarse a las diferencias 
individuales en el aula. Por ejemplo, los estudiantes pueden 
variar en sus rasgos emocionales innatos y en su capacidad 
para adquirir habilidades emocionales. La teoría de habilidad 
emocional subraya la importancia de enseñar habilidades 
emocionales específicas, lo que puede ser beneficiosa para 
estudiantes que necesitan un enfoque más estructurado para 
desarrollar sus competencias emocionales. En contraste, la 
teoría de rasgo puede ayudar a los educadores a identificar y 
apoyar a los estudiantes que naturalmente tienen una mayor 
autoconciencia emocional.

Otra área de discusión se relaciona con el impacto de la in-
teligencia emocional en el aprendizaje y el rendimiento aca-
démico. Diversas investigaciones sugieren que la inteligencia 
emocional puede influir positivamente en el rendimiento 
académico al mejorar la autorregulación emocional y la ca-
pacidad para manejar situaciones estresantes (Brackett et al., 
2014). Sin embargo, también es relevante considerar cómo la 
implementación de programas de educación emocional pue-
de requerir un tiempo adicional en el currículo y cómo se pue-
de equilibrar con otros objetivos académicos.

La discusión sobre la inteligencia emocional también se ex-
tiende a la formación docente y las prácticas pedagógicas. Los 
educadores desempeñan un papel crucial en la promoción del 
desarrollo emocional de los estudiantes. La teoría de habili-
dad emocional resalta la importancia de que los educadores 
sean modelos a seguir en la regulación emocional y la empa-
tía, lo que puede influir en la manera en que los estudiantes 
aprenden a manejar sus propias emociones (Bisquerra, 2009).

A pesar de los beneficios potenciales de integrar la inteli-
gencia emocional en la educación, existen desafíos en la im-
plementación efectiva. La discusión se amplía a cómo los 
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programas de educación emocional pueden ser diseñados de 
manera coherente y evaluados en términos de su impacto real 
en el bienestar emocional y el aprendizaje de los estudiantes 
(Pérez-González et al., 2014).

En última instancia, la relación entre las teorías de inteli-
gencia emocional y su incidencia teórica y práctica en educa-
ción resalta la importancia de abordar las emociones como 
un componente integral del proceso educativo. Estas teorías 
garantizaron un marco conceptual valioso que puede guiar la 
creación de entornos educativos enriquecedores, donde los 
estudiantes pueden desarrollar tanto su inteligencia emocio-
nal innata como las habilidades emocionales adquiridas.
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