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UNIDAD 3 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

La Inteligencia Emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo 

que ha tomado la psicología en las últimas décadas. De un modelo preocupado 

fundamentalmente en los trastornos mentales por un lado y por las capacidades de 

razonamiento por el otro, se ha pasado a otro en el que se considera que las 

emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental no 

patológica y que, por consiguiente, son algo que debe ser estudiado para 

comprender cómo somos. Así pues, la Inteligencia Emocional es un constructo que 

nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e 

inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los 

estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica 

humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en 

las estrategias de adaptación al medio que seguimos. 

 

Inteligencia Emocional: ¿en qué consiste? Siempre hemos oído decir que el 

Cociente intelectual (IQ) es un buen indicador para saber si una persona será 

exitosa en la vida. La puntuación del test de inteligencia, decían, podría establecer 

una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. 

 

Las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día Si pensamos 

detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria 

nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas 

influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Podríamos 

plantearnos: ¿Compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y los 

comparé con otros modelos y marcas? ¿Elegí a mi pareja porque era objetivamente 

la mejor opción? ¿Es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? Gran parte de 

nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. 

 

 

 



3.1 CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

1. Origen del término La inteligencia emocional surge como un concepto 

completamente novedoso acuñado del escritor, psicólogo y profesor de la 

Universidad de Harvard Daniel Goleman en el año 1995, quien escribió un libro 

titulado ―La inteligencia emocional‖. 

 

2. La inteligencia tradicional. La inteligencia tradicional, aquella que se mide por 

variables duras donde la capacidad de la persona está determinada por un CI 

(coeficiente intelectual) que indica cuán inteligente (capacidades académicas) tiene, 

no llegaba a explicar por qué en ciertos casos una persona con un reducido CI 

llegaba a alcanzar resultados tan positivos a nivel social; alta estima, gran respeto, 

grandes logros a nivel personal, etc. Es decir, llegaba a ser un líder nato 

 

3. Las capacidades emocionales adquiridas. La inteligencia emocional es un 

concepto que viene de la mano de una nueva concepción mediante la cual se tiene 

en cuenta que la inteligencia no es pura y exclusivamente una cuestión de 

capacidades innatas, sino que, por el contrario, el cerebro aprende a lo largo de 

toda la vida de la persona y ésta será mediada en gran parte por la inteligencia 

emocional. 

4. Reconocimiento y dominio de emociones. Una persona con este tipo de 

inteligencia es capaz de reconocer las propias emociones y dominarlas, así como 

también es capaz de reconocer las emociones ajenas y comprender más allá de lo 

que expresan las palabras.  

 

5. Flexibilidad y adaptabilidad. Las personas con una gran capacidad de inteligencia 

emocional tienen el control de las emociones y, por ende, presentan, frente a los 

diferentes desafíos cotidianos, una alta flexibilidad y adaptabilidad a los cambios 

imprevistos. En otras palabras, se comprendió que no sólo bastaba con un alto CI, 

sino que, la persona era mucho más productiva si poseía un control de la inteligencia 

emocional puesto que esto le generaba mucha más adaptabilidad y flexibilidad ante 

los cambios.  



 

6. Empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, 

vivenciar lo que la otra persona siente. En otras palabras, la empatía es comprender 

emocionalmente lo que le sucede a otra persona. 

 

7. Educación de las emociones. Hace varias décadas atrás se creía que las 

emociones no eran posibles educarlas, ni siquiera se las tenía en consideración. 

Hoy en día es preciso y posible, según la inteligencia emocional, reeducar aquellas 

emociones dañinas (sentimientos de rencor, ira, odio, etc.) y transformarlos en 

sentimientos positivos que ayuden a cada persona en su vida y en relación con otras 

personas.  

 

8. Solidaridad con otros. Una persona con alta inteligencia emocional tendrá el 

sentimiento de solidarizarse en relaciona a otros. Este concepto no sólo incluye 

cuestiones económicas o materiales, sino que, también, implica la solidaridad desde 

lo emocional, la contención o la palabra que otra persona necesita.  

 

9. Asertividad. Una persona con alta inteligencia emocional reconoce aquello que 

desea y sabe cómo lograrlo puesto que tienen un equilibrio entre sus emociones. 

Es decir sus emociones no le dominan sino que utiliza el reconocimiento de estas 

para su beneficio y el de los demás.  

 

10. Capacidades para liderar. Una persona que tenga en consideración estas 

características podrá ser un líder para otros, puesto que, a pesar de las dificultades 

una persona con inteligencia emocional no se abruma por los desafíos que se le 

presenten. Por el contrario, busca la solución, transmitiendo calma y serenidad al 

resto de las personas. Esto, lo ejecuta no solo desde la palabra sino también desde 

la percepción, comunicando de manera global y dirigiendo a un grupo ya sea de 

trabajo, de estudio, religioso, etc. 

 

 



3.2 COMUNICACIÓN EMOCIONAL  

En opinión de Domenec Benaiges (2014), la comunicación es el acto de transmitir 

correctamente un mensaje entre, mínimo, dos personas. Comunicar no implica 

únicamente enviar el mensaje sino hacer llegar su contenido a la otra persona. La 

otra persona tiene que descifrar el mensaje, y tiene que entenderlo, sólo así la 

comunicación es completa. La comunicación emocional es, sencillamente, la 

transmisión de nuestras emociones a otras personas. Es la inclusión de nuestras 

emociones en lo que comunicamos, es el uso de las emociones para que el mensaje 

sea más efectivo. 

 

3.3 LIDERAZGO  

Atributos de un Líder  

―La esencia misma de liderazgo es tener visión. Tiene que ser una visión que se 

debe expresar clara y vigorosamente en cada ocasión.‖  

— Theodore Hesburgh, presidente de la Universidad de Notre Dame  

 

Liderazgo. convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de 

modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica 

de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las 

herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y 

procesos, y guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar 

su misión. 

 

3.4 AFECTOS 

Dos resúmenes previos de los cambios en la visión psicoanalítica del afecto (Emde, 

1980; Emde, 1988) describen el cuadro de los movimientos hacia un modelo de 

organización. Los cambios comenzaron en algunos de los postreros pensamientos 

de Freud, pero también a partir de él se fueron incorporando cambios radicales en 

el mundo clínico y científico. Cada vez más los afectos fueron pensados como un 

complejo proceso multifacético que incluye sentimientos de placer y displacer.  

 



Enraizados en la biología, tales procesos llegaron a ser vistos como una actividad 

cognitiva y evaluativa que funciona consciente e inconscientemente organizando el 

funcionamiento mental y el comportamiento. (Ver las referencias a Freud en Emde, 

1988; véase también Brenner, 1974; Engel, 1962; Jacobson, 1953; Schur, 1969). El 

modelo de organización continuó y expandió las formulaciones de Freud de que los 

afectos son señales ubicadas en el yo. Como señales, los afectos funcionan 

automáticamente y cumplen una función reguladora. 

 

UNIDAD 4  

PERSONALIDAD SALUDABLE  

 

4.1 PERSONALIDAD SALUDABLE A LAS DIFERENTES AREAS DE RELACION 

DE LA PERSONA.  

Expertos en psicología sostienen que la personalidad se crea a partir de cinco 

pilares. Extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, consciencia y 

neuroticismo. Cada uno de estos rasgos tiene un número de sub características que 

definen la forma de ser de cada individuo. Un estudio cree haber hallado las facetas 

que hacen a la gente saludable ‘.  

 

La investigación fue publicada por el Journal of Personality and Social Psychology. 

Liderada por la Universidad de California, Davis, considera 30 facetas de la 

personalidad. De acuerdo con Wiebke Bleidorn, autor líder, estos rasgos explican 

los diferentes tipos de comportamiento. También, definen si la actitud de un paciente 

es „saludable‟. Es decir, que fomenta la felicidad y el éxito.  

 

Creemos que nuestros resultados tienen implicaciones prácticas. Tanto para la 

investigación como para la evaluación de una personalidad funcional. También 

creemos que tendrán repercusiones en las teorías sobre funcionamiento y 

adaptación psicológica. Este perfil proporciona una descripción comprensiva de los 

rasgos básicos de un individuo psicológicamente saludable. 

 



4.2 AMOR, GENITALIDAD Y EROTISMO  

 

4.2.1 AMOR  

 

El amor romántico es uno de esos fenómenos que han inspirado a muchos filósofos, 

y ha sido el tema principal de muchas películas o novelas. Y aunque su complejidad 

ocasione una gran dificultad a la hora de estudiarlo, todo el mundo ha 

experimentado alguna vez en su vida este fuerte sentimiento que dirige todos 

nuestros sentidos y nos impulsa a estar con la persona amada. De hecho, las 

investigaciones recientes concluyen que el amor es un impulso y una motivación 

más que una emoción. Nos hace sentir que estamos en lo más alto, pero también 

puede llevarnos a la autodestrucción si no sabemos gestionar correctamente el 

desamor. Sin duda, la psicología del amor es un tema interesante, y en este artículo 

os hablaré sobre la química del amor y la importancia que tienen la cultura y las 

expectativas a la hora de enamorarnos. 

 

4.2.2 GENITALIDAD La sexualidad y la genitalidad no son lo mismo, sin embargo, 

se entrelazan en una dimensión relacional donde la analogía es la función básica 

de la sexualidad y requiere, exige, no solo el deseo sino la apertura y la atención 

hacia el otro a través del afecto, la comunicación y la duración. 

 La genitalidad hace referencia al aspecto más corporal de la sexualidad, 

centrándose en los genitales (masculinos y femeninos). Es un concepto parcial del 

sexo del individuo y de su conducta sexual, reduciendo ambos conceptos al aspecto 

anatómico fisiológico de los órganos genitales o reproductores. 

 

 


