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r  e  s  u  m  e  n

El  presente  estudio  está  dirigido  a  conocer  la  opinión  de  los  maestros  sobre  la  importancia  de  algunas  de
las  dimensiones  que  componen  el  dominio  muestral  de la IE  para  ser  un  maestro  altamente  competente.
Se  contó  con  una  muestra  de  196  docentes  de  Educación  Infantil  y Primaria,  evaluándose  la  importancia
de  algunas  de  las  dimensiones  que  componen  el  dominio  muestral  de  la  IE para  ser  un  maestro  altamente
competente.  También  se evaluó  el  nivel  de  inteligencia  emocional  (IE) del  profesorado.  Los  docentes  de
Infantil expresaron  mayor  valoración  de  la  importancia  de  las  dimensiones  de  la  IE  que los docentes  de
Primaria.  Los  docentes  con  alta  IE mostraron  un  mayor  reconocimiento  de  la importancia  de  las  dimen-
siones  que  componen  el dominio  muestral  de  la IE para  ser  un  maestro  altamente  competente  que  sus
colegas  con  niveles  bajos  de  IE.
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a  b  s  t  r  a  c  t

The  present  study  is  aimed  at  knowing  the  opinion  of  Primary  Education  teachers  about  the  importance  of
some of the  dimensions  that  make  up  the  sample  domain  of  EI in order  to  be a highly-competent  teacher.
The  sample  consisted  of  196 teachers  of  Pre-school  and Primary  Education.  The  importance  of some  of
the  dimensions  that  make  up  the sample  domain  of EI in  order  to  be  a highly-competent  teacher  was
assessed.  The  level  of  EI  of  teachers  was  also  assessed.  Pre-school  Education  teachers  conferred  a higher
assessment  in  terms  of  importance  to  the  dimensions  of  EI  than  Primary  Education  teachers.  Teachers
with  a  high  EI  showed  a greater  recognition  of  the importance  of the  dimensions  that  make  up the  sample
domain  of  EI  in order  to be a highly-competent  teacher  than  their  colleagues  with  low  levels  of  EI.
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Las continuas transformaciones sociales y del propio sistema
educativo hacen necesaria una reflexión en torno a la figura del
colectivo docente. No obstante, es necesario desarrollar investiga-
ciones que nos permitan identificar con precisión las variables que
influyen en el trabajo de un buen maestro. Algunas de las inves-
tigaciones sobre este tema concluyen que la inteligencia no sólo
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general, sino también la emocional y los factores de personali-
dad, forman parte del complejo entramado de competencias que
requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profesio-
nal (Pertegal-Felices, Castejón-Costa y Martínez, 2011). Igualmente,
en un marco teórico más  amplio, la relación entre las competen-
cias emocionales y el rendimiento en el trabajo ha sido avalada
por numerosas investigaciones (Boyatzis, 2006; Brotheridge y Lee,
2003; Murga y Ortego, 2003).

En este sentido, es necesario destacar que muchos investigado-
res en el campo de la psicología y la psicopedagogía argumentan
que la ciencia educativa está experimentando un giro hacia lo
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afectivo (Pekrun y Linnenbrink-García, 2014; Uitto, Jokikokko y
Estola, 2015). Asimismo, Nias (1996) señala que las emociones son
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje por dos
razones: en primer lugar, el proceso educativo implica la inter-
acción entre personas y, en segundo lugar, porque la identidad
personal y profesional de los docentes en muchas ocasiones son
inseparables y en el aula se convierten en factores de influencia
en la autoestima y en el bienestar personal y social. Según Uitto
et al. (2015) la investigación sobre el papel de las emociones en
el trabajo de los docentes se ha incrementado radicalmente en
la última década. Concretamente estas investigaciones giran en
torno a varios ejes: las emociones y la formación del docente (e.g.,
Golombek y Doran, 2014; Thomson y Palermo, 2014), la satisfac-
ción en el trabajo y el burnout, incluyendo la importancia de las
relaciones interpersonales en el contexto educativo (e.g., Devos,
Dupriez, y Paquay, 2012; Mattern y Bauer, 2014), el impacto de
las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (e.g., Cowie,
2011; Jo, 2014), la influencia de los contextos históricos, políticos
y sociales y las reformas educativas en el quehacer del docente
(e.g., Hargreaves, 2005), la influencia de la inteligencia emocional
(en adelante IE) de los docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (e.g., Allen, MacCann, Matthews y Roberts, 2014; Chan,
2006; Yin, Lee, Zhang y Jin, 2013), la regulación emocional de los
docentes (e.g., Cross y Hong, 2012) y por último los tipos de impacto
que los maestros pueden tener en las emociones de los estudiantes
(e.g., Becker, Goetz, Morger y Ranellucci, 2014).

Igualmente, algunas investigaciones evidencian la estrecha
relación entre las competencias sociales y emocionales de los pro-
fesores y la efectividad y calidad a la hora de llevar a cabo los
procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, así como el desarro-
llo de la conducta prosocial de los alumnos en clase (Chan, 2008;
Di Fabio y Palazzeschi, 2008; Jennings y Greenberg, 2009; Sutton y
Wheatley, 2003). De hecho, el rol docente implica una importante
carga de trabajo emocional, tanto por lo que exige de sensibili-
dad a las emociones ajenas como por lo que exige de manejar
apropiadamente las emociones propias y ajenas para facilitar y
optimizar la calidad de las relaciones interpersonales que carac-
terizan a las organizaciones escolares (Casassús, 2007; Hargreaves,
2000). Sin lugar a dudas, se puede afirmar que los procesos emo-
cionales de alumnos y profesores están presentes en el aula, cuyas
relaciones interpersonales pueden generar crecimiento en ambas
partes, aunque también desgaste y sufrimiento en alguna de ellas
o en ambas (Fernández-Domínguez, Palomero-Pescador y Teruel-
Melero, 2009). En este sentido, la inclusión de la educación de la
IE en los docentes debería formar parte del bagaje pedagógico del
profesorado, para lo cual es preciso que se constituya un campo de
conocimiento relevante en su formación. Son varios estudios los
que ponen de manifiesto que el profesorado esta concienciado de
la necesidad de trabajar la educación emocional en el aula, aunque
no dispone ni de la formación ni de los recursos para desarrollarla
(e.g., Suberviola-Ovejas, 2012).

Por lo tanto, es necesario recalcar que un importante foco de
investigación de la influencia de las emociones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se centra en el papel de la IE (Uitto et al.,
2015). La IE en veinticinco años de vida científica (Salovey y Mayer,
1990) ha pasado de ser un concepto de moda a convertirse en un
apasionante y fructífero campo de investigación. Aunque a veces
enfrentados los diversos planteamientos teóricos y de evaluación,
así como las posibles implicaciones del constructo en importantes
áreas del funcionamiento vital de las personas (e.g., salud, educa-
ción, trabajo, familia), se han convertido en detonantes del interés
por el estudio de la IE (Fernández-Berrocal y Extremera, 2006).

En este sentido, el concepto de IE apareció por primera vez
desarrollado en 1990, en un artículo titulado Emotional Inteligence
publicado por Peter Salovey y John Mayer (Salovey y Mayer, 1990).
La IE, según Mayer y Salovey (1997, p. 10) puede definirse como “la

capacidad para percibir, valorar y expresar emociones con exacti-
tud, la capacidad para acceder a sentimientos (o generarlos) que
faciliten el pensamiento, la capacidad para comprender las emo-
ciones y el conocimiento emocional y la capacidad para regular
las emociones promoviendo el crecimiento personal e intelectual”.
Desde otros planteamientos teóricos, la IE se referiría a un conjunto
de disposiciones de comportamiento y autopercepciones relaciona-
das con las capacidades propias para reconocer, procesar y utilizar
las informaciones con carga emocional (Petrides y Furnham, 2003).
Tal y como se denota en las dos definiciones anteriores, desde los
inicios del intento de conceptualización de la IE (Salovey y Mayer,
1990) han sido muy  diversas las posturas teóricas que pretenden
abordar el análisis del constructo.

En síntesis, la IE se refiere a las diferencias individuales en la
identificación, expresión, uso, comprensión y regulación de las pro-
pias emociones y de las de los demás (Bisquerra, Pérez-González y
Navarro 2015; Brasseur, Grégoire, Bourdu y Mikolajczak, 2013). En
este orden de ideas, son muy  interesantes los planteamientos de
Brasseur et al. (2013) en cuanto a la distinción entre la IE de carác-
ter intrapersonal y la IE de carácter interpersonal. Además, añaden
que es posible que, en algunos casos, la IE intrapersonal tenga más
peso que la IE interpersonal (e.g., la predicción de la salud) o que
la IE interpersonal tenga más  peso que la IE intrapersonal (e.g., la
predicción de la calidad de las relaciones). No obstante, reconocen
que esta afirmación sigue siendo una hipótesis hasta la fecha, ya que
ninguna herramienta es capaz de medir por separado las diferentes
competencias intrapersonales e interpersonales.

Por otro lado, en los últimos años se ha fortalecido tanto en
España como a nivel internacional la idea de que la IE constituye una
variable clave para comprender y mejorar la competencia docente
(Bisquerra, 2005; Castillo, Fernández-Berrocal y Brackett, 2013;
López-Goñi y Goñi, 2012; Wong, Wong y Peng, 2010).

La evidencia empírica disponible indica con rotundidad que la
IE favorece el ajuste personal del docente señalando que la IE del
profesor predice el nivel del burnout que sufren (Extremera, Durán
y Rey, 2010; Extremera, Fernández-Berrocal y Durán, 2003; Pena
y Extremera, 2012; Pena, Rey y Extremera, 2012; Peñalva-Vélez,
López-Goñi y Landa-González, 2013). Además, las emociones posi-
tivas de los docentes pueden mejorar su bienestar, así como el
ajuste de sus alumnos (Becker et al., 2014; Van Uden, Ritzen y
Pieters, 2013) y el incremento de estas emociones positivas puede
facilitar la creación de un clima de clase que favorezca el aprendi-
zaje (Sutton y Wheatley, 2003). También existen investigaciones
que destacan el papel de la IE en las relaciones interpersona-
les de calidad, incluso en contextos de gran diversidad cultural
(Gardenswartz, Cherbosque y Rowe, 2010; Yoon, Matsumoto y
LeRoux, 2006).

De modo que si una mayor IE se asocia con mayor competen-
cia emocional y social, nos parece entonces razonable esperar que
los docentes con mayor IE muestren una mayor sensibilidad a la
importancia de poseer unas determinadas características persona-
les (rasgos de personalidad) relacionadas con las dimensiones que
componen el dominio muestral de la IE para garantizar un proceso
de enseñanza-aprendizaje de calidad.

Asimismo, son varios los investigadores que han señalado la
necesidad de desarrollar la IE del profesorado desde la formación
inicial, como parte de las competencias genéricas establecidas por
el EEES (Bisquerra, 2005; Bueno, Teruel y Valero, 2005; Teruel,
2000). En este punto es necesario profundizar en el conocimiento
teórico sobre la influencia de las emociones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, concretamente en el ámbito de estudio de
la IE, desde la óptica de los propios docentes.

En definitiva, a la vista de las consideraciones anteriores, el pre-
sente estudio está dirigido a conocer la opinión de los maestros
sobre la importancia de algunas de las dimensiones que compo-
nen el dominio muestral de la IE para ser un maestro altamente
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