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Resumen:  El objetivo del trabajo es analizar los estudios realizados sobre 

Inteligencia Emocional (IE) por el grupo de altas habilidades de la Universidad de 

Murcia. En los mismos ha participado alumnado con y sin altas habilidades de 

distintos niveles y etapas educativas (Educación Primaria y Secundaria), así como de 

diferentes nacionalidades. En el primer apartado, se analizan los primeros trabajos del 

grupo de altas habilidades (Universidad de Murcia), tanto nacionales como 

internacionales. En el segundo, se comenta el trabajo de Sainz (2008), quien comparó 

la IE de estudiantes superdotados portugueses y españoles. En el tercero, se presentan 

los trabajos recientes sobre la IE en alumnos de Educación Secundaria (Fernández-

Vidal, 2011; Sainz, 2010). Los datos procedentes de estos estudios muestran 

diferencias a favor de los de altas habilidades y alta inteligencia en algunas 

dimensiones de la IE: adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo. Finalmente 

se extraen algunas conclusiones derivadas de los trabajos referidos.   

 

Palabras clave: superdotados; talentos; inteligencia emocional; nivel de inteligencia 

psicométrica (alta, media y baja). 

 

Abstact: This work aims to analyze the studies carried out by the High Abilities 

research group of Murcia University about Emotional intelligence. In such studies a 

variety of sample did participate: both gifted and non-gifted students; Primary and 

Secondary Education studies and students from different countries. Under the first 

headline the earliest national and international studies conducted by the High Abilities 

research group is analyzed. Under the second one, the research conducted by Sainz 

(2008) comparing Secondary Education Portuguese vs Spanish Gifted students' 

Emotional intelligence is commented. Under the third one, the latest works about EI in 

Secondary Education Students are presented (Fernandez-Vidal, 2001; Sainz, 2010). 

The data from these studies show differences favouring high ability and high 

intelligence students in some of the EI dimensions: Adaptability, stress management 

and general mood. Finally some conclusions are extracted from the referred works. 

Key words: Giftedness; Talents; Emotional intelligence; Psychometric intelligence 

level (High, average and low). 

Nota: Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de un proyecto I+D (Ref: PSI 2008-

02739/PSIC) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Introducción 

  

En todos nuestros estudios se ha utilizado el EQ-i: YV (Emotional 

Quotient Inventory: Youth Version, Bar-On, & Parker, 2000), para estudiantes 

entre  7 - 18 años. Consta de 60 afirmaciones en una escala tipo likert de 4 

puntos (de 1=nunca me pasa a 4=siempre me pasa). El objetivo es evaluar los 

componentes de la IE propuestos en su modelo: 1) habilidad intrapersonal 

(autoconciencia emocional, asertividad, respeto personal, auto-actualización, 

independencia); 2) habilidad interpersonal (relaciones interpersonales, 

responsabilidad social, empatía); 3) adaptabilidad (resolución de problemas, 

evaluación de la realidad, flexibilidad); 4) manejo del estrés (tolerancia al 

estrés, control de los impulsos); y 5) estado de ánimo general (alegría, 

optimismo). Además de evaluar estas 15 dimensiones, el inventario ofrece 

cuatro indicadores de validez que miden el grado en el que los individuos 

responden al azar o distorsionan sus respuestas. Estos cuatro indicadores se 

crearon para reducir el efecto de deseabilidad social e incrementar la seguridad 

de los resultados obtenidos. Se entiende que el cuestionario proporciona 

información acerca de las competencias emocionales y sociales, permitiendo 

trazar un perfil social y afectivo (Bar-On, 1997; Bar-On & Parker, 2000). En 

población adolescente española, el instrumento ha sido validado por Ferrando 

(2006); en dicho estudio los coeficientes de consistencia interna de las escalas 

del instrumento oscilaron entre .69 y .83. Actualmente existen tres 

cuestionarios: uno para alumnos, al que hemos hecho alusión ya; así como otro 

para padres y para profesores (EQ-i:YV-O), que los hemos utilizado en 

nuestros estudios empíricos. La información que nos aportan estos agentes nos 

permite tener una idea más completa de las competencias socio-emocionales de 

los estudiantes. 
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Alta habilidad y competencias socio-emocionales: primeros estudios de la 

universidad de Murcia  

 

El objetivo es analizar los datos procedentes de tres trabajos realizados con 

alumnos de altas habilidades y habilidades medias. El primer estudio se realizó 

con niños ingleses con el fin de comparar alumnos de habilidades medias y 

altas (Ferrando & Bailey, 2006). El segundo pretendió estudiar los perfiles de 

la alta habilidad y sus dimensiones de la IE (Ferrando, 2006). En el tercero, se 

pretendió comparar dos muestras de alumnos de altas habilidades y el efecto de 

la nacionalidad y del género (Prieto, Ferrándiz, Ferrando, Sáinz, Bermejo, & 

Hernández,  2008a). 

 

         Inteligencia emocional y alta habilidad 

El primer trabajo que realizamos fue un estudio piloto hecho en 

Inglaterra. Los resultados de esta investigación fueron presentados en la 

conferencia BERA (British Educational Research Association) por Ferrando y 

Bailey (2006).  

La muestra fue de 95 alumnos (79 de habilidad media y 16 de altas 

habilidades) de entre 13 y 16 años, siendo los objetivos los siguientes: a) 

estudiar las discrepancias en la IE según género y edad; y b) estudiar las 

diferencias según habilidad (altas habilidades versus habilidades medias) en la 

IE. La IE se evaluó mediante el EQ-i: YV. Los resultados muestran diferencias 

entre las puntuaciones de alumnos con alta habilidad y los alumnos con 

habilidad media, a favor de los alumnos de alta habilidad. No obstante, estas 

diferencias fueron significativas sólo en la adaptabilidad y en el total de la IE 

cuando se controló la edad; también hemos encontrado una diferencia mínima 

significativa en las habilidades interpersonales a favor del grupo de altas 

habilidades. 

 

Inteligencia Emocional de alumnos de altas habilidades versus habilidades 

medias 
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El objetivo fue estudiar el perfil emocional de alumnos con altas 

habilidades (superdotados y talentos) y habilidades medias. Los estudiantes de 

altas habilidades se identificaron siguiendo un proceso fundamentado en el 

modelo de Castelló y Batlle (1998). Los objetivos fueron: a) estudiar 

diferencias en la IE en función del perfil cognitivo de los participantes (altas 

habilidades versus habilidades medias); b) estudiar diferencias entre los 

alumnos superdotados y los diferentes talentos; y c) diferencias por sexo. 

Considerando que los niños superdotados muestran una alta capacidad general 

en cualquier campo, y los alumnos con talento se definen por una alta 

capacidad específica (Castelló & Batlle, 1998; Ferrando, 2006; Genovard & 

Castelló, 1990;).  

La muestra fue de 1574 estudiantes (1392 de habilidades medias y 

edades  entre 6-17 años chicos y chicas; mientras que los de  altas habilidades 

fueron 182, de edades entre 6 y 12 años). Pertenecientes a a colegios de la 

Región de Murcia (España). Los estudiantes de altas habilidades fueron 

identificados como superdotados y talentos, usando el protocolo de la Región 

de Murcia (Prieto et al., 2009).  

Altas habilidades versus habilidades medias. Los datos indican que los 

primeros lograron puntuaciones superiores en todas las dimensiones de la IE 

que sus compañeros de habilidad media, excepto en manejo del estrés. Incluso 

los alumnos de altas habilidades manifestaron mayor capacidad para validar 

sus propias emociones, ajustar sus emociones, pensamientos y conductas 

cuando cambian las situaciones y condiciones. Además, muestran una cierta 

habilidad para comprenderse a sí mismos, asumir los propios sentimientos y 

emociones, lo cual indica un cierto dominio de su vida afectiva y adaptación a 

diferentes situaciones.  

Habilidades medias versus talentos académicos y superdotados. Los 

estudiantes de habilidades medias obtuvieron mayor puntuación en la variable 

de manejo del estrés. 

Superdotados versus talentos. Los datos constatan diferencias en la IE 

entre ambos grupos, los superdotados, a diferencia de los talentos, se auto 

perciben con una mayor habilidad intrapersonal, pero con una menor capacidad 
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para manejar el estrés. Quizás, estos resultados se puedan interpretar como que 

el superdotado recibe más presión y, por tanto, tendría problemas para tolerar 

situaciones estresantes y controlar los impulsos; mientras que tendría una cierta 

facilidad para establecer relaciones sociales, habilidad para trabajar en grupo y 

una cierta empatía para sensibilizarse con los problemas de los demás 

(Ferrando et al., 2007).  

Superdotados versus talentos académicos. Los datos indican que estos 

últimos son superiores en manejo del estrés.  

Respecto a las diferencias de sexo, los datos señalan diferencias en la 

dimensión interpersonal y manejo del estrés a favor de las chicas; mientras que 

en la dimensión de adaptabilidad los chicos obtienen puntuaciones superiores. 

Los análisis sobre diferencias de sexo para los grupos de superdotación, talento 

y talento académico mostraron que no existían diferencias estadísticamente 

significativas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ferrando y 

Bailey (2006) y por Chan (2004), quienes tampoco encontraron diferencias de 

sexo en la IE de los alumnos superdotados. Sin embargo, los resultados de este 

estudio no apoyan los hallazgos de Zeidner et al. (2005), quienes informaron 

que las chicas superdotadas obtuvieron una mayor puntuación en el uso de las 

habilidades interpersonales y en la auto percepción general de su IE, que los 

chicos.  

En general, hemos de señalar que los perfiles obtenidos en la IE por 

todos los grupos de alumnos participantes (habilidades medias, superdotados y 

talentos) revelaron que las puntuaciones más elevadas fueron en estado de 

ánimo, indicando que, en general, se sienten felices consigo mismos, con el 

tipo de persona que son y con su cuerpo, les gusta divertirse, están seguros de 

sí mismos y optimistas cuando emprenden una tarea; mientras que las más 

bajas fueron obtenidas en habilidades intrapersonales, lo cual indica que 

perciben obstáculos a la hora de describir y compartir sus sentimientos. 

Nuestros datos están en consonancia con los hallados por Chan (2003), quien 

indicó que los superdotados mostraron habilidades en el siguiente orden: 

habilidades sociales, manejo de emociones (que coincidiría con el factor 
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interpersonal del EQ-i: YV), empatía (equiparable al factor intrapersonal del 

EQ-i: YV) y utilización de emociones. 

Respecto a la significación estadística podemos señalar que los 

superdotados se perciben con una mayor flexibilidad y destreza para ajustar sus 

emociones, pensamientos y comportamientos a las situaciones cambiantes, así 

como con una mayor habilidad para identificar, definir e implementar 

soluciones efectivas a los problemas. Estos resultados coinciden con los de 

Ferrando y Bailey (2006), quienes estudiaron las diferencias en una muestra de 

alumnos británicos de alta habilidad versus habilidad media. Además, son 

diversos los estudios que señalan como características del superdotado las 

siguientes: tener una mente abierta y flexible, ser tolerantes con la ambigüedad, 

mostrar deseo de asumir riesgos y una mayor capacidad para proponer nuevas 

y válidas soluciones a los problemas (Sternberg & Lubart, 1995).  

En este sentido, es necesario señalar que Purkey (1966) encontró que 

los superdotados adolescentes tenían un mayor ajuste y presentaban 

características de personalidad más favorables que sus compañeros de 

habilidades medias. También es preciso destacar que en el estudio realizado 

por BarOn y Parker (2000), la dimensión de adaptabilidad estaba 

moderadamente relacionada con inteligencia general. 

Estos datos difieren, en cambio, de los hallados por Zeidner et al. 

(2005), quienes informaron que cuando la IE era valorada mediante pruebas de 

autoinforme, eran los alumnos de habilidad media y no los superdotados 

quienes obtenían puntuaciones superiores.  

 

Inteligencia Emocional: un estudio comparativo entre alumnos superdotados 

versus no superdotados (españoles y británicos) 

El objetivo fue estudiar el efecto de la IE de los alumnos de alta 

habilidad versus habilidades medias, a través del análisis de las diferencias de 

género (chicos-chicas) y nacionalidad (Inglaterra-España) (Prieto et al., 2008a). 

Los participante fueron 474 alumnos Españoles y británicos de 6 a 12 años). En 

la tabla 1 se presenta la distribución de la muestra. 
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Tabla 1 

Distribución de la muestra por nacionalidad, sexo y  superdotación-no superdotación 

 

La muestra de niños de altas habilidades española se extrajo de una 

investigación más amplia orientada a identificar a los alumnos de altas 

habilidades (superdotados y talentos), siguiendo el modelo de la Región de 

Murcia.  

Mientras que la muestra de alumnos británicos superdotados y con 

talento se identificó de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Departamento de Educación y Capacitación del Reino Unido (LEA, Reino 

Unido), que define a los niños superdotados y con talento como los que tienen 

una o más habilidades desarrolladas a un nivel significativamente por encima 

que un grupo de mayor edad (o con el potencial para desarrollar estas 

habilidades).  

Los datos no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la 

autopercepción de la IE total de la muestra de los alumnos de altas habilidades 

españoles y la de los británicos, tampoco se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la percepción sobre la IE total de los 

alumnos de altas habilidades versus habilidades medias de la muestra 

estudiada. En general, los  primeros (tanto españoles como británicos) 

autoinformaron de un buen ajuste emocional, buena capacidad de adaptabilidad 

y habilidades interpersonales, así como adecuadas estrategias para manejar el 

estrés. Los datos no coinciden con los de otros autores (Fiedler, 1998; 

Morelock, 1992; Silverman, 1993), quienes mantienen que los superdotados 

tienen más riesgo de presentar problemas con sus iguales. Sin embargo, estos 

 Superdotados No superdotados 

Total 

 Chicos Chicas Chicos Chicas 

Nacionalidad 

 

Españoles 121 51 91 83 346 

Británicos 16 14 55 43 128 

Total 137 65 146 126 474 
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resultados coinciden con los de otros autores quienes sostienen que los 

alumnos con superdotación y talento no presentan problemas socio-

emocionales (Ferrando, et al., 2007; Schewean, Saklofske, Widdifield-Konkin, 

Parker, & Kloosterman,  2006).  

Respecto a la nacionalidad, el sexo y habilidad (alumnos de altas 

habilidades versus habilidades medias), los resultados señalan que las chicas no 

superdotadas de nacionalidad inglesa obtuvieron puntuaciones superiores en 

manejo del estrés. Los alumnos británicos (tanto chicos como chicas; y, 

alumnos de altas habilidades como de habilidad media) son los que se auto-

perciben con mayor capacidad para relacionarse con los demás.  

Para el factor habilidad los alumnos de habilidad media se auto-

perciben con mayor habilidad intrapersonal, mientras que los de altas 

habilidades se auto-perciben con mayor adaptabilidad, flexibilidad y destreza 

para ajustar sus emociones, pensamientos y comportamiento a las situaciones 

cambiantes; además, se de mayor habilidad para identificar, definir e 

implementar soluciones efectivas a los problemas que se les presentan en su 

vida. Estos resultados estarían de acuerdo con los hallados por otros autores 

(Ferrando & Bailey,  2006; Prieto et al., 2008b; Sternberg & Lubart, 1995).  

 

Inteligencia emocional: un estudio con padres profesores y alumnos de 

alta habilidad versus habilidad media (españoles y portugueses) 

 

El trabajo de Sáinz (2008) tuvo por objetivo estudiar la percepción 

sobre la competencia socioemocional que tienen alumnos, padres y profesores 

en una muestra de alumnos de altas habilidades versus habilidades medias de 

España y Portugal. Los objetivos fueron: a) estudiar la percepción sobre la 

competencia socio-emocional que tienen alumnos, padres y profesores de la 

muestra total;  b) estudiar la percepción de padres, profesores y alumnos sobre 

la competencia socioemocional según sexo; c) estudiar la percepción sobre la 

competencia socio-emocional que tienen alumnos, padres y profesores en una 

muestra de alumnos de altas habilidades; d) estudiar la relación entre la 

percepción que padres, profesores y alumnos tienen sobre la competencia 
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socio-emocional en una muestra de alumnos de alta habilidad versus habilidad 

media; e) estudiar la percepción que tienen padres, profesores y alumnos de 

alta habilidad  sobre la competencia socio-emocional según sexo; f) estudiar la 

auto-percepción de los alumnos con alta habilidad según su participación o no 

en programas de enriquecimiento; y g) estudiar la percepción que padres y 

alumnos de alta habilidad tienen sobre su competencia socio-emocional según 

nacionalidad. 

Los participantes fueron 238 alumnos de entre 6 y 16 años que 

realizaron el EQ-i: YV. De ellos, 152 fueron identificados como superdotados 

y talentos (130 españoles y 22 portugueses) y 86 españoles de habilidades 

medias. De los 130 españoles de alta habilidad, 66 asistían a los programas de 

enriquecimiento extracurricular. También 126 padres y 118 maestros realizaron 

el EQ-i: YV-O, cuestionario que como hemos dicho anteriormente, fue 

diseñado por Bar-On y permite recopilar información acerca de cómo los 

profesores y padres perciben la IE de niños o adolescentes. 

Los alumnos españoles de altas habilidades se seleccionaron según los 

criterios de Castelló y Batlle (1998). Mientras que los niños portugueses han 

sido seleccionados siguiendo el modelo de ANEIS (Associaçao Nacional para 

o Estudo e a Intervençao na Sobredoçao) (Almeida & Oliveira, 2010). 

Los resultados se pueden resumir de la siguiente manera: 

Primero, se aprecia que en estado de ánimo todos obtienen 

puntuaciones más elevadas que en el resto. Se observa que los alumnos se auto-

perciben con mayor adaptabilidad y estado de ánimo, eso significa que tienen 

una competencia socio-emocional general más alta que la percibida por sus 

padres y profesores. Respecto a éstos se observa que perciben de forma similar 

las habilidades intrapersonales, el manejo del estrés y la competencia socio-

emocional total de hijos y alumnos. También se evidenciaron correlaciones 

significativas, de magnitud baja y signo positivo, entre la percepción que los 

profesores tenían sobre las habilidades interpersonales, la adaptabilidad, la 

competencia socio-emocional total de los alumnos y la auto-percepción de los 

alumnos en dichas habilidades. 
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Además, se evidenciaron correlaciones significativas, de magnitud 

moderada y signo positivo, entre la percepción que los profesores tenían sobre 

las habilidades interpersonales, la adaptabilidad, el estado de ánimo y la 

competencia socio-emocional total de los alumnos y la percepción en dichas 

habilidades manifestada por los propios alumnos  

Segundo, respecto a la percepción de padres, profesores y la 

autopercepción de los alumnos, los datos indican diferencias en función del 

sexo de los alumnos valorados. Se manifestaron diferencias estadísticamente 

significativas a favor de las niñas en la dimensión referida a inteligencia 

interpersonal y a favor de los niños en adaptabilidad, cuando la evaluación fue 

realizada por los padres.  

Además, los resultados evidenciaron significación estadística en las 

variables inteligencia interpersonal, intrapersonal y manejo del estrés así como 

para el total de la competencia socioemocional, a favor de las chicas, cuando es 

valorada por los profesores. Asimismo, hay que señalar que cuando se analizó 

la autopercepción de los alumnos según su sexo, los resultados evidenciaron 

significación estadística en la variable inteligencia interpersonal a favor de las 

chicas. Además, resultaron marginalmente significativas las diferencias 

halladas para las dimensiones de manejo del estrés a favor de las chicas y de 

adaptabilidad a favor de los chicos. 

Tercero, respecto a la percepción sobre la competencia socio-emocional 

que tienen alumnos, padres y profesores en una muestra de alumnos de altas 

habilidades, los resultados indican que las dimensiones de estado de ánimo e 

inteligencia interpersonal obtienen las puntuaciones más elevadas, siendo las 

menos elevadas las obtenidas en la dimensión intrapersonal. Los alumnos se 

auto-perciben con menos inteligencia intrapersonal, que la percibida por sus 

padres y profesores. Sin embargo, según los datos obtenidos, su auto-

percepción sobre sus habilidades interpersonales y su estado de ánimo es 

mayor de lo que creen sus padres y profesores. 

Las correlaciones entre las tres evaluaciones para el total de la IE y sus 

diferentes dimensiones fueron distintas según el evaluador y las dimensiones: 

a) los resultados mostraron correlaciones significativas de magnitud elevada y 
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signo positivo, entre la percepción que profesores y padres tienen sobre las 

habilidades interpersonales e intrapersonales; en cambio, se halló una 

correlación significativa de magnitud moderada y sentido negativo, entre la 

percepción de padres y profesores sobre las habilidades de adaptabilidad de los 

alumnos con altas habilidades; y b) se evidenció una correlación significativa, 

de magnitud moderada y signo positivo, entre la percepción que los profesores 

tenían sobre las habilidades interpersonales y la auto-percepción de los 

alumnos en dicha habilidad.  

Asimismo, la percepción que padres y alumnos tienen sobre la 

competencia socioemocional de los alumnos de altas habilidades resultó 

estadísticamente significativa, de magnitud moderada y sentido positivo, para 

las dimensiones de manejo del estrés y estado de ánimo.  

Cuarto, respecto a la relación entre la percepción que padres, profesores 

y alumnos tienen sobre la competencia socio-emocional en una muestra de 

alumnos de alta habilidad y habilidad media, los datos ponen de manifiesto que 

las mayores puntuaciones han sido obtenidas por el grupo de los alumnos con 

alta habilidad (superdotados y talentos) frente a las obtenidas por los alumnos 

con habilidad media, siendo la diferencia más acusada en la dimensión de 

adaptabilidad. Incluso las diferencias son  estadísticamente significativas a 

favor de los de alta habilidad en la dimensión manejo del estrés, adaptabilidad 

y competencia socio-emocional total. Además, los resultados mostraron 

diferencias marginalmente significativas para la dimensión interpersonal, 

estado de ánimo y para el total de la prueba. Todas las diferencias fueron a 

favor de los alumnos con alta habilidad. 

Quinto, respecto a la percepción que tienen los padres sobre la 

competencia socio-emocional de sus hijos con alta habilidad según la 

nacionalidad y el sexo de los alumnos, los datos procedentes del análisis sobre  

la percepción de padres, profesores y auto-percepción del grupo de alumnos de 

altas habilidades mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor 

de las niñas en la dimensión referida a inteligencia interpersonal y, a favor de 

los niños en adaptabilidad, cuando la evaluación fue realizada por los padres.  
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Además, los resultados evidenciaron significación estadística en las 

variables inteligencia interpersonal, manejo del estrés así como para el total de 

la competencia socio-emocional, a favor de las chicas, cuando es valorada por 

los profesores. 

Según la auto-percepción de los alumnos según su sexo, los resultados 

evidenciaron significación estadística en la variable adaptabilidad a favor de 

los chicos. También resultó marginalmente significativa la diferencia hallada 

para la dimensión interpersonal a favor de las chicas. 

Sexto, respecto a la auto-percepción de alumnos de alta habilidad sobre 

asistencia versus no asistencia a programas de enriquecimiento, los datos 

indican que los alumnos de altas habilidades que asisten a talleres de 

enriquecimiento obtienen puntuaciones superiores en manejo del estrés y en 

competencia socio-emocional total, siendo los alumnos de altas habilidades que 

no asisten a talleres los que se auto-perciben con una mayor competencia 

intrapersonal, adaptabilidad y estado de ánimo superior. 

Séptimo, respecto a la percepción de padres y auto-percepción de la 

competencia socio-emocional de los alumnos de alta habilidad según 

nacionalidad, los resultados mostraron la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre la puntuación obtenida por los alumnos de 

alta habilidad de nacionalidad portuguesa y española en la dimensión estado de 

ánimo, a favor de los españoles. Mientras que las diferencias encontradas ente 

los padres portugueses y españoles no resultaron estadísticamente significativas 

(Prieto, Ferrándiz, Sáinz, Bermejo, & Ferrando, 2008c; Sainz, 2008). 

 

 Inteligencia emocional en alumnos con alta, media y baja inteligencia  

El objetivo consistió en estudiar la autopercepción de las competencias 

socioemocionales de los alumnos atendiendo al perfil de inteligencia 

académica (alta, media o baja). Utilizando para ello no sólo las medidas de 

auto-informe, sino también las percepciones que los padres tienen sobre la IE 

de sus hijos (Sainz, 2010). En el estudio participaron un total de 679 alumnos 

(316 chicos), de Educación Secundaria Obligatoria (ESO, edades entre los 12 y 

los 18 años), de distintos centros concertados de la Comunidad Valenciana. La 
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muestra de padres fue de 406. La IE se ha estudiado a través de varias 

aproximaciones: a) las autopercepciones de los alumnos; b) las percepciones de 

terceros (padres); y c) utilizando la media ponderada de las puntuaciones de 

alumnos y padres.  

Los resultados se resumen de la siguiente manera: primero, los alumnos 

con alta inteligencia obtienen mayores puntuaciones en todas las variables, a 

excepción de la variable manejo del estrés, cuando ésta es observada por los 

padres. De forma contraria, los alumnos con baja inteligencia muestran las 

puntuaciones medias más bajas en todas las variables, a excepción de 

intrapersonal, donde superan las puntuaciones del grupo de inteligencia media.  

Segundo, se indicaron diferencias estadísticamente significativas en la 

auto-percepción que los alumnos tienen de su manejo del estrés; en 

adaptabilidad y estado de ánimo cuando la percepción es hecha por los 

alumnos, por los padres y considerando la media de ambos (alumnos y padres).  

Tercero, en la variable de adaptabilidad las diferencias son 

estadísticamente significativas entre los tres grupos (alta, media y baja 

inteligencia), siendo los alumnos con alta inteligencia los que presentan mayor 

adaptabilidad, mientras que los de media y baja muestran menor adaptabilidad 

respectivamente. Respecto a la dimensión de estado de ánimo y manejo del 

estrés son los de alta inteligencia quienes muestran una superioridad en ambas 

dimensiones.  

A la luz de estos resultados se observó que las áreas de intrapersonal e 

interpersonal no diferencian a los alumnos con distinto nivel cognitivo (alta, 

media y baja inteligencia), mientras que la mejor variable diferenciadora entre 

los grupos es su nivel de adaptabilidad. El estado de ánimo se manifiesta 

también como una característica de los alumnos del grupo de mayor 

inteligencia en contraposición con el del grupo de menor inteligencia. Según 

los datos se ha verificado que en tres de las cinco dimensiones evaluadas 

(manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo) los alumnos del grupo de 

mayor inteligencia se perciben a sí mismos de forma más favorable a como lo 

hacen sus compañeros.  
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Finalmente, se ha podido corroborar también que los padres de los 

alumnos del grupo de mayor inteligencia, son quienes perciben de forma 

superior las habilidades en cuanto a adaptabilidad y estado de ánimo de sus 

hijos.  

 

Estudio sobre la validación de un instrumento de inteligencia emocional 

para alumnos de altas habilidades 

 

El objetivo de esta investigación consistió en validar el inventario de 

Bar-On:YV para alumnos de altas habilidades (superdotados y talentos). Los 

participantes fueron 386 alumnos (58% eran chicos de edades entre 11 y 18 

años). Estos alumnos se identificaron en dos fases: una fase de screening en la 

que se utilizaron tres escalas de percepción basadas en el modelo de 

inteligencias múltiples de Gardner (1983); y una fase de identificación, basada 

en el modelo de Castelló y Batlle (1998), en la que se utilizaron el test de 

aptitudes diferenciales DAT-5 y el test de pensamiento creativo de Torrance 

TTCT en su modalidad figurativa. Los alumnos provienen de escuelas 

públicas, concertadas y concertados de la Región de Murcia (Fernández-Vidal, 

2011). 

En síntesis, los datos apoyan una estructura factorial del EQ:i-YV de 

cinco componentes correspondientes a las dimensiones estado de ánimo (17 

ítems), adaptabilidad (10 ítems), manejo del estrés (11 ítems), interpersonal (9 

ítems) e intrapersonal (6 ítems). Estos ítems retenidos tienen cerca del 40 o más 

por ciento de su varianza asociada a los componentes identificados, lo que es 

recomendado en la validación de las pruebas psicológicas. 

A nivel de las dimensiones de la IE, es conveniente señalar la 

relevancia que presenta el primer componente (estado de ánimo) dentro de la 

escala, siendo el que aglutina un mayor número de ítems con respecto a los 

demás. Bar-On coloca también este componente en un primer nivel y lo define 

como la habilidad para disfrutar en la vida con alegría y optimismo. Además de 

ser un elemento esencial en la interacción con los otros, este atributo es un 
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componente motivacional e influencial en la resolución de problemas y en la 

tolerancia al estrés (Bar-On, 1997; Bar-On & Parker, 2000). 

También, el análisis de consistencia interna de los ítems presentó 

valores muy positivos para los objetivos de validez de la escala en esta nueva 

muestra. La vinculación de los ítems al total de la respectiva subescala es 

siempre superior a .30 (a excepción de los ítems 1, 11 y 49) al mismo tiempo 

que los coeficientes alfa de Cronbach de las cinco subescalas (entre .77 y .86) 

se sitúan dentro de los valores exigidos en términos de validez de pruebas 

psicológicas.  

Confirmada la validez factorial del cuestionario, futuros trabajos 

deberían añadir instrumentos o pruebas psicológicas de habilidad cognitiva 

para confrontar los cuestionarios de IE con los tests psicométricos de la 

inteligencia (validez de criterio). En ese momento, se podrá responder a la 

cuestión de si la IE evaluada a través de estos cuestionarios se sitúa más en un 

enfoque de habilidad o en un enfoque de rasgos de personalidad conectados 

con las vivencias emocionales. 

 

 Conclusiones  

De los estudios comentados anteriormente, podemos destacar lo 

siguiente: 

Primero, los resultados de los análisis destinados a comparar la auto-

percepción de alumnos de habilidades medias versus los de altas habilidades,  

muestran que éstos manifiestan una mayor auto-percepción socio-emocional 

que los de habilidades medias (Ferrando, 2006; Ferrando & Bailey, 2006; 

Prieto & Ferrando, 2008). 

Tanto los alumnos como los padres y profesores consideran que las 

alumnas destacan por sus habilidades interpersonales, bien sean de alta 

habilidad o de habilidad media. Datos que coinciden con los hallados por otros 

autores (Bar-On & Parker, 2000; Ferrándiz, Ferrando, Bermejo, & Prieto, 

2006; Zeidner et al., 2005).  

Segundo, según los datos hallados por Sainz (2010) se puede sostener 

que los estudiantes del grupo de alta inteligencia obtienen mayores 
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puntuaciones en todas las variables, excepto en manejo del estrés cuando es 

valorado por los padres. Esto indica que no se puede seguir apoyando la idea 

falsa o prejuicio de que los alumnos con alta inteligencia muestren menores 

competencias socio-emocionales. El perfil de la IE de los alumnos de alta 

inteligencia se diferencia de los de media y baja en los siguientes rasgos: 

mayor adaptabilidad, mejor manejo del estrés, mejor estado de ánimo.  

Finalmente, la versión del EQ-i:YV analizada en este trabajo se 

presenta como un instrumento adecuado para examinar la IE de alumnos de 

altas habilidades (superdotados y talentos). De hecho, las propiedades 

psicométricas obtenidas en nuestro estudio se muestran adecuadas, 

confirmándose una estructura factorial similar a la versión original de la escala, 

también hallada con otros estudios. Así, el EQ-i: YV podrá ser utilizado en la 

evaluación cognitiva de los alumnos más capaces y ser utilizado en futuros 

estudios con vistas a desmentir o confirmar las creencias que existen en torno a 

los problemas emocionales de los alumnos de altas habilidades (Fernández-

Vidal, 2011). 
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