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Resumen 
La inteligencia emocional y el pensamiento crítico se han convertido en dos capacidades 

prioritarias dentro de todo proceso educativo, que permite a los estudiantes una mejor adaptación 

a los cambios actuales, el objetivo del presente estudio es analizar la importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo del pensamiento crítico, para ello se hace uso de la revisión de literatura 

utilizando el método análisis-síntesis. Los resultados muestran la diversidad de estudios que 

abordan las dos categorías, concluyendo que la inteligencia emocional y el pensamiento crítico 

son elementos de gran relevancia en la educación, la inteligencia emocional les permitirá a los 

estudiantes mantener un equilibrio y gestionar de manera adecuada las emociones y el 

pensamiento crítico dinamizará el proceso de enseñanza-aprendizaje generando que los escolares 

asuman un rol protagónico logrando discernir para tomar decisiones oportunas, la inteligencia 

emocional tiene repercusión en el pensamiento crítico debido a que mantienen una relación 

estrecha demostrada en diversos estudios, establecida principalmente por el fundamento que la 

gestión adecuada de emociones (propias y ajenas) permitirá un mejor desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, pensamiento crítico, educación. 

Abstract 
Emotional intelligence and critical thinking have become two priority capacities within any 

educational process, which allows students to better adapt to current changes, consequently the 

objective of this article is to carry out a theoretical review and analyze the importance of the role 

of emotional intelligence in the development of critical thinking in the educational field, for this 

use is made of the systematic review of literature using the hermeneutical method. The results 

show that emotional intelligence and critical thinking are highly relevant elements in education, 

emotional intelligence will allow students to maintain a balance and properly manage emotions, 

and critical thinking will dynamize the teaching-learning process, generating that schoolchildren 

assume a leading role, being able to discern to make timely decisions, emotional intelligence has 

an impact on critical thinking because they maintain a close relationship demonstrated in various 

studies, established mainly on the basis that the proper management of their own and others' 

emotions) it will allow a better development of critical thinking. 
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Introducción  

El presente artículo aborda la inteligencia emocional y el pensamiento crítico que son dos tópicos 

estudiados con mayor énfasis en los últimos años como respuesta a la coyuntura educativa 

mundial en la que cada vez es más alta la necesidad de formar estudiantes de manera integral 

que respondan a las demandas y necesidades actuales, las emociones son un punto central en el 

desarrollo integral de toda persona e influye directamente en el modo en el que se establecen 

relaciones con su medio y el pensamiento crítico origina la posibilidad de explorar cuestionar y 

generar así conocimiento (Yépes, 2017). 

Urdaneta y Hernández (2020) al abordar la temática de inteligencia emocional, después de 

recabar diferentes fuentes de información la definen como la capacidad de toda persona de 

sentir, comprender, manejar y cambiar sus propios estados emocionales y comprender las 

emociones de las demás personas; esta capacidad permite reconocer emociones y expresarlas 

buscando un equilibrio personal y permitiendo tener relaciones sociales saludables. A ello Rojas 

y Moreno (2021) y Pulido y Herrera (2017) coinciden al declarar la importancia del componente 

emocional en la educación, incluir a las emociones dentro del proceso de enseñanza–

aprendizaje permitirá una mejor calidad y eficacia para todo el proceso considerando que se 

prioriza el componente cognitivo y cada vez es más necesario generar apertura al componente 

emocional. 

Rosales (2018) considera que el pensamiento crítico permite describir el pensamiento que es 

intencional y deliberado, que utiliza fundamentos y busca que se cumpla un resultado esperado; 

el análisis será fundamental para realizar un juicio y poder sacar una o más conclusiones y de 

esta manera poner en práctica desde las actividades cotidianas hasta otras más complejas, al 

mismo tiempo Yılmaz y Tabak (2019) resaltan la importancia de priorizar en los estudiantes el 

pensamiento crítico, para  que  se  adapten a la sociedad,  solucionen problemas de diferentes 

tipos utilizando enfoques críticos y científicos para ello, de manera congruente el pensamiento 

crítico no debe ser concebido como un detalle más dentro del aspecto académico debido a que 

forma parte fundamental de todo proceso de enseñanza – aprendizaje tomando el rol de 

potencialidad formativa de todo estudiante (Deroncele et al., 2020). 

Dentro del ámbito educativo confluyen por una parte la inteligencia emocional y por otra el 

pensamiento crítico en la perspectiva integradora con la que se debe observar a los estudiantes 

y que ambas variables poseen una relación en ambas direcciones entendiendo que las emociones 

y los procesos cognitivos no pueden tomarse de manera aislada debido a que ambos procesos se 

generan de manera paralela, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional tienen una 

relación directa puesto como bien dice su nombre es un tipo de inteligencia que se basa en las 
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emociones humanas (Najera, 2016), todo eso tomando en cuenta que uno de los objetivos 

primordiales de toda institución educativa estará centrada en formar de manera integral a los 

estudiantes, dejando de lado ideas arcaicas en las que se priorizaba el componente de 

conocimientos dando paso a prevalecer las competencias. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la importancia de la inteligencia emocional en 

el desarrollo del pensamiento crítico, tomando en cuenta publicaciones de los últimos 10 años. 

Materiales y métodos  

Este artículo inicia con la búsqueda de información científica que aborden la inteligencia 

emocional y el pensamiento crítico (Palacios y Deroncele, 2021), para ello se utilizó la revisión 

de literatura, haciendo uso del método análisis – síntesis tomando en cuenta la actitud epistémica 

para interpretar los estudios recogidos de estudios científicos publicados en Scopus, Scielo, 

Redalyc entre otras (Deroncele, 2020; Deroncele et al., 2020; Deroncele et al., 2021). 

Dentro de los resultados se recogen los aspectos teórico – conceptuales de la inteligencia 

emocional y del pensamiento crítico de manera independiente, para obtener en la discusión 

información científica en la que se refleje el rol de la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

Resultados 

Inteligencia emocional 

Unesco (2017) considera que las emociones son parte fundamental en el desarrollo humano 

determinando que la inteligencia emocional abarca desde tener consciencia de las emociones 

que siente cada persona, hasta entender las emociones de otras personas, lo que implica también 

una adecuada autoregulación y manejo emocional, tener tolerancia hacia las frustraciones y 

presiones del medio externo; desde otro punto de vista es concebida como la capacidad humana 

primero de sentir, con ello de poder comprender, controlar y en caso sea necesario modificar 

emociones propias o de otras personas, esto conlleva a que cada ser humano tiene la oportunidad 

de dirigir y equilibrar emociones, evitando reprimirlas (Fernández et al., 2019). La inteligencia 

emocional se perfecciona en la práctica diaria que se desarrolla y refuerza durante toda la vida, 

lo que implica que se va desenvolviendo desde los primeros años de vida, desde percibir, 

entender, utilizar y regular emociones y que si bien nunca se alcanza un punto final, cada día se 

tiene la posibilidad de ir desarrollando. 
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La inteligencia emocional tiene un papel transcendental en todas las áreas de desarrollo del ser 

humano, dentro del ámbito educativo al observar al estudiante como un ser integral, las 

emociones toman relevancia no solo desde una perspectiva pasiva sino también desde la 

intervención oportuna desde los primeros años de vida escolar, esto permitirá a los estudiantes 

conocerse a sí mismos y a establecer relaciones sociales sanas con otras personas, fortaleciendo 

el desarrollo socioemocional. (Valenzuela y Portillo, 2018).  Esto sumado a que la inteligencia 

emocional ha ido cobrando gran importancia dentro de la educación debido a que se usa para 

promocionar el bienestar psicológico de los estudiantes, facilitándoles la comprensión del 

entorno que los rodea, así como brindándoles las competencias necesarias para  enfrentar  las  

diferentes circunstancias que se presentan, buscando así que se desarrolle como un proceso  

educativo que ha de ser permanente y continúo, favoreciendo el desarrollo integral de los 

estudiantes (Gonzales et al., 2019). 

El sistema educativo en la actualidad tiene la necesidad de incluir a la inteligencia emocional 

como uno de sus pilares debido a que el rendimiento académico y el desarrollo de los estudiantes 

en la práctica educativa está condicionada por sus estados emocionales, de un óptimo desarrollo 

emocional dependerá la calidad educativa y al estar todo concatenado no se puede abordar el 

pensamiento y las emociones como dos tópicos aislados, sino por el contrario como una dualidad 

para favorecer el desarrollo de los estudiantes en sus contextos educativos (García et al., 2020). 

Al realizar el estudio sobre inteligencia emocional en la educación se encuentra que el 90% de 

las implementaciones producen altos efectos positivos en los estudiantes, optimizando sus 

habilidades socioemocionales, dotándolos de la capacidad para aprender a afrontar las 

dificultades académicas surgidas dentro de su diario vivir estudiantil y regular sus emociones. 

(Puertas et al., 2020), por ello la implementación de proyectos de inteligencia emocional en un 

colegio considera integrar de manera transversal la participación y desarrollo de la salud mental, 

desde aspectos que hoy en día no solo son necesarios sino imprescindibles como el desarrollo 

de la autoestima, la comunicación asertiva, el manejo de la ansiedad, la prevención del estrés, 

etc. (Vizconde, 2016). 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es deliberado, fundamentado y encaminado para un fin; es concebido 

como el manejo de capacidades cognitivas y estrategias que incrementan la posibilidad de un 

resultado esperado. (Rosales, 2018), el pensamiento crítico se basa en la construcción de los 

argumentos y en su uso en el razonamiento. (Pérez et al., 2016), se observan diferentes 

concepciones de pensamiento crítico, a partir de diferentes puntos de vista, desde ser tomado 

como una disposición, una habilidad metacognitiva hasta una herramienta para una verdadera 



 

La inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento crítico, pp. 167-176 

ISSN 1815-4867, (Número Especial) 2021 171 

 

trasformación social, siendo una alternativa real y práctica para un mejor desarrollo de los 

estudiantes en su actuar estudiantil (Gómez y Botero, 2020). 

Un pensador crítico tiene características como ser juicioso, sistemático, creativo y flexible todo 

ello permite generar conclusiones y sus propios enfoques para producir sus argumentos, 

permitiendo ser una persona capaz de autorreflexionar y de realizar metacognición para enfrentar 

de mejor todo ámbito en el que se desenvuelva (Minte e Ibagón, 2017). 

El pensamiento crítico dentro del ámbito educativo representa un elemento significativo para 

ello es importante pasar hacia una educación que sea dialógica, estratégica, interactiva y 

definitivamente ética en ello se observará como la “potencialidad formativa de cada persona” 

(Deroncele et al., 2020), desde la opinión de Standish y Thoilliez, (2018) consideran que es 

necesario promover el compromiso del educador con un contenido de aprendizaje temáticamente 

rico. factores: debe contener prácticas sostenidas de lectura, debe ser digna de ese nombre al 

incorporar la crítica en su práctica, debe contar con sus cambios de paradigma y su propia 

vanguardia y Castellano (2007) expone que a los profesores se les exige que estimulen la 

actividad racional de sus estudiantes, por ello la preocupación por el pensamiento crítico ha 

crecido en este sector. 

Abordar el pensamiento crítico dentro de la práctica educativa impulsará el progreso de la 

misma, el desarrollo de los procesos educativos implica desplieguen estrategias cognitivas y de 

aprendizaje que todo estudiante asume desde un “tomar conciencia” de su medio, de las 

estrategias y motivaciones tomando en cuenta la postura criterial que aporte juicios 

fundamentados y asertivos (Deroncele et al., 2020). 

Discusión 

En esta sección se discute acerca del rol de la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico, ambos elementos son considerados desde diferentes perspectivas, dentro 

del ámbito educativo se encuentra que el componente emocional contribuye y es fundamental 

para que el pensamiento racional se desarrolle debido a que permite direccionar la atención y 

asignar valor a las cosas y porque permiten realizar una evaluación, planificación y finalmente 

tomar decisiones (Morgado, 2012), tal y como mencionan Deroncele et al. (2020) “el desarrollo 

del pensamiento crítico es una aspiración de los sistemas educativos” buscando formar 

estudiantes con mayores capacidades y mejor preparados para enfrentarse a las necesidades 

actuales dentro del proceso de formación de estudiantes críticos y responsables, es necesario 

dinamizar sus procesos emocionales (Deroncele, 2021). 
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Saremi y Bahdori (2015) argumentan que los procesos de reconocer y comprender el 

componente emocional y la razón, forman parte del desarrollo de la inteligencia emocional, 

aseverando que en su estudio encuentran hipótesis comprobadas, que corroboran la relación 

estrecha entre los sentimientos y la razón, concluyen que dentro de la relación entre ambas 

variables los elementos con mayor nivel de relación son flexibilidad de pensamiento y las 

habilidades sociales y Castelvi et al. (2019) realizan un estudio en el que mencionan que surge 

la necesidad de conocer la interacción que existe entre las emociones y el pensamiento crítico 

en el ambiente educativo a ello plantean que existe una doble relación entre las emociones y la 

razón primero porque el pensamiento tiene un importante componente emocional que influye en 

todo el proceso de aprendizaje que incluye definitivamente la enseñanza y a su vez porque las 

emociones condicionan el desarrollo del pensamiento crítico; de las dos investigaciones 

anteriores se deduce que se corrobora de manera objetiva la relación entre ambos componentes 

de estudio. 

Burgos (2016) quien busca indagar en estudiantes de un colegio sobre la repercusión de la 

inteligencia emocional en el pensamiento crítico y creativo, para ello elaboró un programa para 

originar pensamiento crítico y creativo en base a la inteligencia emocional, que contiene 

actividades en base a teorías de inteligencia emocional dirigidas a desarrollar estos pensamientos 

concluyendo que este programa tiene un efecto positivo cumpliendo con su objetivo prioritario. 

Con un corte igual al anterior Castro et al. (2021) realizan un estudio con estudiantes de 

bachillerato buscando plantear un programa que desarrolle el pensamiento crítico a través de la 

inteligencia emocional, dentro de los resultados de este estudio se describe que los estudiantes 

manifiestan sus ideas como se presentan  sin  pensar  en  las  repercusiones de  sus  declaraciones 

, no toman en cuenta en las secuelas de sus comentarios ni quien podría verse afectado, frente a 

una dificultad no aportan con soluciones, ni se evidencia una influencia positiva en otros para 

apoyarlos al solucionar problemas, concluyendo que el programa de inteligencia emocional 

incrementará el pensamiento crítico. Ambos programas de inteligencia emocional desarrollados 

por los autores previamente citados denotan que cumplen con sus objetivos desarrollando el 

pensamiento crítico. 

Se halla a Yepes (2017) quien busca en su investigación hallar la relación entre las disposiciones 

de pensamiento crítico y el desarrollo de la inteligencia emocional en estudiantes, encontrando 

que después de implementar una herramienta didáctica en base al pensamiento crítico permite 

optimizar notablemente la inteligencia emocional mejorando el desarrollo estudiantil que 

reflejan mejores desempeños académicos. De manera similar Sahanowas y Santoshi (2020) 

presentan la investigación acerca de la disposición de pensamiento crítico de los estudiantes de 
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pregrado en relación con la inteligencia emocional, encontrando dentro de los resultados un 

efecto significativo de la inteligencia emocional en base a la disposición del pensamiento crítico. 

Las dos investigaciones realizadas en contextos educativos demuestran objetivamente que de 

manera inversa al objetivo del estudio también se halla un nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional a través del pensamiento crítico. 

Kaya et al. (2017) en su investigación busca conocer el desarrollo de la disposición del 

pensamiento crítico y la inteligencia emocional de estudiantes de enfermería en el que encuentra 

que los estudiantes de enfermería tienen un bajo nivel de disposición al pensamiento crítico y un 

nivel intermedio de inteligencia emocional concluyendo que existió correlación positiva y nivel 

medio entre ambas variables de estudio. Congruentemente Christianson (2020) realiza un 

estudio en el que busca información científica del pensamiento crítico e inteligencia emocional 

en estudiantes de enfermería hallando que ambas variables son interdependientes, compartiendo 

así puntos en común y para mejorar ambas habilidades deben ser abordadas juntas como parte 

del trabajo educativo. Por su parte AkbariLakeh et al. (2018) realizan un estudio con estudiantes 

de enfermería encontrando que existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y 

las habilidades de inteligencia emocional, concluyendo que para que un sistema educativo sea 

eficiente y exitoso deben considerar a ambas habilidades en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Dentro de las investigaciones halladas se encuentra también la investigación correlacional de 

Rosales (2018) quien tiene como población de estudio a cadetes buscando la relación entre la 

inteligencia emocional y el pensamiento crítico, encontrando una relación significativa con Rho 

de Spearman = 0,906, concluyendo que la relación entre ambas variables tiene un nivel muy alto. 

Así como Lee y Kim (2018) plantean un estudio con enfermeras que tiene como uno de los 

objetivos conocer la relación entre pensamiento crítico e inteligencia emocional, hallando una 

correlación positiva de r= ,62; si bien las dos investigaciones trabajan con diferentes poblaciones 

de estudio ambas encuentran correlaciones positivas demostrando que ambas variables se 

relacionan entre sí en diferentes espacios, asumiendo que esta relación no es exclusiva ni se 

desarrolla en un espacio de trabajo o estudio específico. 

Freire et al. (2019) realizan el estudio de la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y las 

competencias al incidir en el rendimiento académico hallando que estos tres elementos favorecen 

y optimizan la calidad de vida de los estudiantes en los entornos educativo, familiares y sociales, 

la insuficiente realización de tareas escolares afecta en la inteligencia emocional  y el 

pensamiento  crítico, entorpeciendo la adecuada toma de decisiones y resolución de conflictos 

que se presentan en el día a día. 
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Conclusiones 

1. Dentro del ámbito educativo el desarrollo de la inteligencia emocional les 

permitirá a los estudiantes mantener un equilibrio y gestionar de manera 

adecuada las emociones y el pensamiento crítico dinamizará el proceso de 

enseñanza – aprendizaje generando que los escolares asuman un rol 

protagónico logrando discernir para tomar decisiones oportunas, convirtiendo 

estas dos capacidades en elementos fundamentales dentro de la educación, 

permitiendo potenciar las habilidades de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y en su desarrollo integral. 

2. La inteligencia emocional tiene repercusión en el pensamiento crítico debido a 

que mantienen una relación estrecha demostrada en diversos estudios, 

establecida principalmente por el fundamento que la gestión adecuada de 

emociones (propias y ajenas) permitirá un mejor desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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