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LA REPRESENTACIÓN DE LA LA REPRESENTACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL
A TRAVÉS DE LA SERIE A TRAVÉS DE LA SERIE 
DE FICCIÓN SURCOREANA DE FICCIÓN SURCOREANA 

YUMI’S CELLSYUMI’S CELLS  

La animación se ha hecho eco de la im-
portancia que la salud mental ha adquiri-
do recientemente en la sociedad. Identifi-
car las emociones propias e interpretarlas 
para saber cómo desarrollar habilidades, 
tomar decisiones y, en definitiva, cono-
cerse individualmente, suponen uno de 
los principales retos a los que se enfren-
ta el sujeto contemporáneo. Este artículo 
explora, desde una perspectiva de género, 
el tratamiento de la inteligencia emocio-
nal en la ficción surcoreana a través de la 
serie Yumi’s Cells (2021-2022), que com-
bina imagen real y animación. Mediante 
un análisis textual, se confirma que la re-
presentación de los personajes animados 
sirve como una herramienta pedagógica 
para que la audiencia aprenda a detectar 
las emociones cotidianas, particularmen-
te en un contexto como el de la sociedad 
surcoreana que adolece de determinados 
recursos psicológicos, pues la extroversión 
de las emociones es considerada un tabú 
social.

Animation has echoed the importance 
that mental health has recently acquired 
in society. Knowing how to identify one’s 
own emotions and interpret them in order 
to know how to develop skills, make deci-
sions and, in short, to know oneself as an 
individual, is one of the main challenges 
facing the contemporary subject. This ar-
ticle examines, from a gender perspective, 
the treatment of emotional intelligence in 
South Korean fiction through the series 
Yumi’s Cells (2021-2022), which combines 
real images and animation. A textual anal-
ysis reveals that the representation of ani-
mated characters serves as a pedagogical 
tool for the audience to learn to detect ev-
eryday emotions, particularly in the con-
text of South Korean society, which lacks 
certain psychological resources, as the 
extroversion of emotions is considered a 
social taboo.

ABSTRACT

THE REPRESENTATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THROUGH 
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Fig. 1.   Combinación de animación 3D y live action en Yumi’s Cells 
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La sensibilización con respecto al apren-
dizaje de la inteligencia emocional y social 
se aprecia en las narrativas del cine de 
animación de los últimos años. De manera 
general, la ficción audiovisual se ha he-
cho eco de la conciencia social sobre las 
cuestiones relativas a la salud mental. La 
inteligencia emocional resulta relevante 
en narrativas ficcionales que profundizan 
en la evolución psicológica de sus prota-
gonistas. 

La posibilidad de identificar las emo-
ciones propias e interpretarlas para sa-
ber cómo desarrollar habilidades, tomar 
decisiones y, en definitiva, conocerse in-
dividualmente, suponen uno de los retos 
indispensables a los que se enfrenta el 
sujeto contemporáneo (Calderón, 2018). 
Se trata de adquirir autoconciencia, con-
trol emocional, capacidad de motivación, 
empatía y habilidades sociales (Rodríguez 
Reina, 2009: 3-4), que, en el caso de Corea 
del Sur, se encuentra en una fase prelimi-
nar en lo relativo al proceso de aprendi-
zaje de inteligencia emocional. Es, desde 
la pandemia del COVID-19, cuando se ha 
comenzado a dar importancia a la salud 
mental tras muchos años encabezando la 
lista de los países con mayor índice de sui-
cidio (Nagar, 2022). 

Según el estudio realizado en 2021 por 
Rim et al. (2023), el 25% de los adultos 
en Corea del Sur fueron diagnosticados 
con trastornos mentales en algún mo-
mento de su vida, cuyas bajas tasas de 
tratamiento reflejan la necesidad de es-
tudios sobre la salud mental a nivel na-
cional. Estas investigaciones coinciden 
en la importancia de la alfabetización 
emocional en la sociedad, definida por 
Goleman (1996) como el equilibrio entre 
pensamientos, emociones y comporta-
mientos, una inteligencia emocional que 
permite expresar y reconocer las propias 

emociones; entenderse individualmente, 
reconocer las capacidades y comprender 
los sentimientos de los demás.

Ficciones animadas de Pixar como Del 
revés (Inside Out, Pete Docter y Ronaldo del 
Carmen, 2015), Red (Domee Shi, 2022) y 
Elemental (Peter Sohn, 2023) revelan que, 
a través de historias sencillas, es posible 
desarrollar tramas que puedan alfabetizar 
a las nuevas generaciones y despertar la 
curiosidad en torno a la identificación de 
los sentimientos y emociones en las acti-
vidades cotidianas de cada etapa vital. Se-
gún expresa Deys, estas películas invitan:

[...] a los espectadores a empatizar y re-
lacionarse con las emociones de los perso-
najes y, de este modo, navegar y expresar 
mejor las suyas propias. Al alfabetizar y 
antropomorfizar estas emociones, Disney 
y Pixar animan a los jóvenes espectadores 
a reconocer, respetar y validar las suyas 
propias [Deys, 2023: 94 (trad. a.)].

Así, las narrativas trabajadas por Pixar 
“[...] incluyen las emociones del mundo 
real (envidia, vergüenza, amor, odio, ira, 
calma...), pero directamente relacionadas 
con temas o situaciones cotidianas del 
mundo de la infancia” (Pérez, 2011: 250). 
La filosofía de este estudio se ha extendi-
do a otras productoras de animación ho-
llywoodienses, enseñando a través de na-
rrativas basadas en aventuras y pinceladas 
de humor (Price, 2008: 118-122).

En Corea del Sur, la animación está 
vinculada con la industria independiente 
(Dueñas, 2023: 399), por lo que su impac-
to local es minoritario. Es, por esto, que 
la serie televisiva Yumi’s Cells (Yumieui 
Sepodeul, Lee Sang-Yeob, 2021-) supone 
un ejemplo paradigmático no solo por su 
combinación de animación y live action1 

en la industria televisiva (Fig. 1 y 2), y su 

Introducción

Natalia Martínez Pérez, Nerea Cuenca Orellana y  Sonia Dueñas Mohedas, 



P
 /

 7
8 

tratamiento de la inteligencia emocional, 
sino también por su alcance global al ser 
exhibida a través de la televisión nacional 
tvN y su difusión pirata a través de las co-
munidades globales de seguidores, como 
la web Doramasflix.

La serie se erige como un instrumento 
pedagógico que enseña a la audiencia a 
detectar las emociones que se despren-
den de acciones cotidianas vinculadas al 
romance y al mundo laboral. Este tipo de 
ficciones suponen una novedad en Corea 
del Sur, teniendo en cuenta que el público 
local adolece de recursos en materia de 
salud mental y que se considera la extro-
versión de las emociones como un tabú 
social. Si bien previamente la animación 
surcoreana había abordado los conflictos 
emocionales, como es el caso de las se-
ries Flowering Heart (Jong Il Choi, 2016) 
o A Day Before Us (Lico, 2018-2019), pero 
sin profundizar en su alfabetización. Bajo 
este presupuesto pedagógico, Yumi’s Cells 
presenta a los personajes, unas simpá-
ticas células identificadas como Razón, 
Emoción y Amor que dominan la vida de 
la protagonista Kim Yumi, interpretada por 
la actriz Kim Go-eun; y que conviven con 
otras células secundarias, como Hambre, 
Detective, Ansiedad, Sueño, etc. y accio-
nes o aficiones, como Tareas del hogar, 
Moda, Escritora, etc. 

El presente artículo estudia la represen-
tación de las emociones desde una pers-
pectiva de género a través de la serie de 
ficción surcoreana Yumi’s Cells, basada en 
el popular y homónimo webtoon2 del escri-
tor Lee Dong-geun, publicada a través de 
Naver y que logró alcanzar la cifra de 3.400 
millones de visitas y 5 millones de comen-
tarios (Park y Rhee, 2023: 28). Por ello, el 
primer punto de esta investigación ofrece 
una base teórica al estudio que precede a 
partir de dos consideraciones. 

Por un lado, la inteligencia emocional 
y la salud mental en Corea del Sur, que 

aporta un panorama actual sobre la inci-
piente preocupación gubernamental ante 
las enfermedades y problemas psicológi-
cos que se han visto incrementados tras la 
pandemia del COVID-19. En este sentido, 
la necesidad de un aprendizaje en torno a 
la inteligencia emocional, especialmente 
en las primeras etapas vitales de la ciuda-
danía surcoreana, se ha convertido en una 
cuestión urgente dentro de la agenda polí-
tica. Este aspecto engarza con un segundo 
epígrafe sobre la ficción como herramien-
ta educativa de la salud mental, en el que 
se explora la utilización de la ficción para 
que la audiencia adquiera conocimientos 
y habilidades. Desarrollar una inteligen-
cia cognitiva puede aportar la capacidad 
de comprender emociones y sentimientos 
surgidos de la interacción con el entorno. 

Posteriormente, se ha procedido al aná-
lisis del objeto de estudio, identificando 
los personajes que encarnan las emocio-
nes de la protagonista de Yumi’s Cells y su 
evolución psicológica a través de las dos 
temporadas emitidas en la actualidad. 
Asimismo, se parte de una metodología 
basada en las propuestas para la clasifica-
ción de las emociones de Lazarus (2000) y 
Bisquerra (2016), que sirven de base para 
el análisis de los mundos interiores de los 
personajes masculinos y femeninos de 
la serie.

Fig. 2.   Combinación de animación 3D y live action 
en Yumi’s Cells 

La representación de la inteligencia emocional a través de la serie de ficción surcoreana Yumi’s Cells (Lee Sang-Yeob, 2021-)
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El 5 de diciembre de 2023, el presidente 
surcoreano Yook Suk Yeol ofreció una rue-
da de prensa tras una reunión en torno a 
las ya extendidas problemáticas de la sa-
lud mental local como respuesta al último 
informe emitido por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Esta toma de conciencia por parte 
del gobierno es una de las primeras mani-
festaciones públicas en el ámbito político 
que revela la preocupación existente para 
abordar no solo estos retos, sino también 
los recursos estatales para hacerlos frente. 

Yook afirmó que “[...] es tiempo de que 
el país dé un paso adelante, activamente, 
por la salud mental del pueblo” [Lee, 2023 
(trad. a.)] y puso especial atención en la 
alta tasa de suicidios que, según los da-
tos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad 
y la Agencia de Control de Prevención de 
Enfermedades (KDCA), asciende a un to-
tal de 39.453 decesos durante el periodo 
2020-2022. Esta alarmante cifra ha provo-
cado que el gobierno declare el suicidio 
como desastre nacional (Kim, 2023).

La inteligencia emocional, a fin de te-
ner un marco de referencia, puede defi-
nirse como “la capacidad de detectar con 
precisión los sentimientos internos en el 
estado físico, las emociones y los pensa-
mientos, así como de reconocer y evaluar 
las propias emociones complejas” [Park et 
al., 2021: 2002 (trad. a.)] para buscar un 
equilibrio emocional que permita proteger 
la salud mental (Goleman, 1996: 43-44). 
Desde que, en 1990, Salovey y Mayer intro-
dujeran por primera vez el concepto “in-
teligencia emocional”, las investigaciones 

han profundizado progresivamente en el 
mundo interior desde una dimensión emo-
cional y desde diferentes puntos de vista 
(psicológico, psicoanalítico, social, filo-
sófico, cognitivo, conductista, etc.) como 
parte de la socialización y crecimiento evo-
lutivo del ser humano. 

El valor asignado a la inteligencia emo-
cional ha llevado a considerar la necesidad 
de una alfabetización social global que en 
estos momentos se encuentra avanza-
da, aunque aún en un estadio inicial. No 
obstante, y pese a la universalidad de las 
emociones (Ekman, 2006: 185), existe una 
amplia desigualdad entre países determi-
nada por las preferencias establecidas por 
las agendas de los diferentes gobiernos.

De una manera más focalizada y basada 
en la conceptualización de la “inteligencia 
emocional”, Moon (1998: 1-16) propuso 
un estudio sobre la capacidad de proce-
samiento mental para evaluar, regular y 
utilizar correctamente las emociones pro-
pias en cuanto a la evolución socializado-
ra, especialmente dentro de la sociedad 
coreana. Así pues, el autor concluyó que 
la inteligencia emocional es un proceso 
cognitivo en el que operan diversos com-
ponentes desde una estructura organizati-
va en función de las competencias deter-
minadas por el contexto. Precisamente, el 
trabajo de Moon se ha establecido como 
una de las metodologías más relevantes 
en la investigación científica de la inteli-
gencia emocional en Corea del Sur. 

Este modelo se ha impulsado, sobre 
todo, en la última década para analizar 

La inteligencia emocional y la salud mental 
en Corea de Sur
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cuestiones como la paternidad, educa-
ción, satisfacción laboral, ansiedad y es-
trés, felicidad, etc. Estas investigaciones 
son mayoritarias en el estudio de los ado-
lescentes y jóvenes debido a la preocupa-
ción social en torno a problemáticas como 
la depresión, el suicido, la delincuencia 
o el acoso. En este sentido, destacan las 
aportaciones de Lee y Bong (2017: 233-
251) sobre el aprendizaje social y emocio-
nal como herramienta para la búsqueda de 
soluciones en la adolescencia.

Recientes estudios ponen el foco en las 
primeras etapas vitales, desde la infan-
cia hasta los primeros años de juventud, 
como el punto de partida en el aprendiza-
je de la inteligencia emocional. Así pues, 
investigaciones como la emprendida por 
Jun y Ryue (2023), aplican la metodolo-
gía cognitiva planteada por Moon en es-
tudiantes adolescentes de Corea del Sur 
para detectar el que supone un inicio en 
la concienciación dentro de un sistema 
educativo que incita a la competitividad e 
individualidad. 

Destaca también el modelo práctico de 
Ryu, Kang y Jeon (2018: 163-175) en estu-
diantes universitarios que evidencia la ne-
cesidad de diseñar en el país un programa 
de aprendizaje de inteligencia emocional 
que les permita adquirir autonomía emo-
cional para hacer frente a los estímulos 
producidos por su entorno.2 Junto a este 
tipo de objetos de estudio, se une tam-
bién el interés por el estrés y la depresión 

ocasionadas por el empleo en el país al ser 
una de las principales preocupaciones no 
solo de la ciudadanía, sino también de la 
academia (Rim et al, 2023). 

El trabajo de Ryu, Kang y Jeon (2018) 
está conectado nuevamente con el sector 
educativo. Autores como Park, Shin y Park 
(2021: 2009) concluyen en la necesidad de 
implantar un método de aprendizaje que 
dé visibilidad a la inteligencia emocional, 
alejándola de su connotación negativa e 
infravalorada dentro de la sociedad surco-
reana para reducir estigmas contra tras-
tornos mentales tan expandidos en Asia, 
y, en concreto, en Corea, lo que supone 
un obstáculo para recibir un tratamiento 
adecuado (Zhang et al., 2019; Rim et al., 
2023). Para ello, han surgido diferentes ini-
ciativas, como Collaborative for Academic, 
Social and Emotional Learning (CASEL), 
institución fundada en 1994 que aplica 
métodos de aprendizaje en inteligencia 
emocional en el ámbito de la educación.

Esta nueva toma de conciencia sobre la 
salud mental, según Nagar (2022), implica 
reformas estructurales a largo plazo en lo 
relativo a la recaudación de fondos para la 
reforma del sistema nacional de salud, por 
ejemplo, con una web para la atención de 
las enfermedades mentales. Asimismo, re-
quiere de otras medidas de concienciación 
social, como acciones de visibilización me-
diante celebridades o figuras influyentes 
que ayuden a calar en el público.

La representación de la inteligencia emocional a través de la serie de ficción surcoreana Yumi’s Cells (Lee Sang-Yeob, 2021-)
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La ficción como herramienta educativa de la
salud mental

02

La alfabetización mediática en salud 
mental es una herramienta de gran utili-
dad en tanto permite emplear la ficción 
para ilustrar visualmente la inteligencia 
emocional (Bergala, 2007). Asimismo, faci-
lita la capacidad de educar en la detección 
y comprensión de emociones y sentimien-
tos ante acciones convencionales den-
tro de cualquier etapa vital. Tanto el cine 
como las series de televisión muestran ex-
periencias, ya sean personales o generales 
(no vividas) que el espectador puede iden-
tificar con facilidad y, por tanto, suponen 
un método válido en cuanto a educación 
emocional (Marcos, 2010; Aguilar, 2015). 

Este concepto implica “un proceso edu-
cativo, continuo y permanente, que pre-
tende potenciar el desarrollo emocional 
como complemento indispensable del de-
sarrollo cognitivo, constituyendo ambos 
los elementos esenciales del desarrollo de 
la personalidad integral” (Bisquerra, 2000: 
243). Es, por ello, que la ficción ofrece he-
rramientas para que el público obtenga los 
conocimientos y habilidades suficientes 
para enfrentarse a los diversos retos u obs-
táculos que surgen en su día a día. En este 
sentido, Jarné afirma que “las emociones, 
los sentimientos que emanan de la pan-
talla son los que delimitan su capacidad 
para formar, para enriquecer y potenciar 
los aprendizajes; son las que nos hacen 
cambiar y reflexionar sobre las realidades 
que nos rodean” (2007: 32). Esto se reali-
za a través del lenguaje de las emociones, 
dentro de su amplia diversidad, al apelar a 
la empatía y la identificación de la audien-
cia hacia los personajes-comunicadores, 
generando, así, un impacto cognitivo. 

Los estudios en torno a la inteligencia 
y educación emocional aplicados a la fic-
ción cinematográfica y televisiva son muy 
recientes, aunque “[...] los medios de co-
municación, y en concreto las películas de 
animación, constituyen una herramienta 
educativa especialmente en el terreno 
de las emociones” (Porto, 2014: 402). Al 
respecto, destacan las investigaciones 
de Porto Pedrosa (2016: 31-45) y Vizoso 
Gómez (2016) sobre las emociones que 
se representan a través de los personajes 
animados de la citada Del revés. Esta se 
considera un importante e indispensable 
paso en materia ficcional que evidencia la 
propia inteligencia emocional y que contri-
buye a la comprensión del mundo interior 
de las personas, concretamente de los ni-
ños y las niñas, el principal target de la cin-
ta. Supone, además, un referente directo 
para la serie Yumi’s Cell en el planteamien-
to de personajes vinculados a emociones 
específicas.

La ficción ofrece la posibilidad de su-
mergirse en experiencias emocionales 
“[...] decisivas en la construcción de la 
identidad personal y en las posibilidades 
que se establecen en la educación para 
la vida, para la felicidad y para el bienes-
tar” (Gutiérrez et al., 2006: 234). Es más, 
la animación permite canalizar los men-
sajes de una forma muy explícita (Marín 
Díaz et al., 2009: 3) gracias a la interpre-
tación de los personajes, que traslada 
con sencillez “expresiones manejadas por 
el subconsciente magnificando el resul-
tado momentáneamente para que el es-
pectador pueda captarlo más fácilmente” 
(Huijbregts, 2019: 86).

Natalia Martínez Pérez, Nerea Cuenca Orellana y  Sonia Dueñas Mohedas, 
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La comprensión de las ideas y emocio-
nes de personajes que imitan un compor-
tamiento humano identificable se posibili-
ta gracias a la conjugación de estereotipos 
que polarizan las emociones negativas y 
positivas. En palabras de Naval Durán y 
Urpí Guercia, la ficción “permite experi-
mentar en nuestra imaginación las con-
ductas morales de sus personajes y vivir-
los de manera vicaria” (2002: 218) como 
parte del proceso de formación integral 
del carácter. La accesibilidad y represen-
tatividad universal que muestra la ficción 
revela una capacidad para generar mode-
los cognitivos, emocionales y conductua-
les (Loscertales, 2001: 117). Por ello, el 
uso de las nuevas tecnologías ha facilitado 

grandes avances en materia de represen-
tación de las emociones. 

La animotion registra los movimientos 
corporales de una persona y los transfie-
re a un personaje animado dentro de un 
mundo virtual, favoreciendo una mayor 
profundización en el ámbito de la educa-
ción emocional, como su propio nombre 
indica. Aunque, como señala Uhrig (2019: 
12), aún queda mucho camino por reco-
rrer, ya no solo en cuanto animación, sino 
también en investigación. Por tanto, Fonte 
(2001: 92) concluye que la producción en 
animación tiende a concebirse como un 
proceso idéntico al de la acción real.

La historia de Yumi’s Cells versa sobre 
una mujer treintañera que trabaja en el 
departamento de contabilidad de una em-
presa de alimentación situada en Seúl. La 
narrativa gira en torno a la búsqueda de 
una pareja, pero también a la evolución 
laboral y el aprendizaje emocional de la 
protagonista con respecto a las relaciones 
afectivas que surgen en su entorno. Para 
ello, se combina en cada capítulo stopmo-
tion en la cabecera; animaciones 2D, que 
se utilizan a modo de cortinillas; las info-
grafías, que interactúan con la acción de 
los actores; y, sobre todo, la animación 3D, 
para representar a las células y su univer-
so; junto al live action, que cuenta con la 
participación de los populares actores Kim 
Go-eun (Kim Yumi), Ahn Bo-Hyun (Goo 
Woong) y Park Jin-young como los prota-
gonistas de la serie.

Yumi’s cells se ha convertido en un pro-
ducto transmedia dando lugar no solo a 
una serie de ficción, una película,3 emo-
ticonos para plataformas de mensajería o 
merchandising, sino también a una serie 
de exposiciones especiales en Corea del 
Sur celebradas durante el año 2020. En 
ellas, confluyeron diferentes formatos, 
como vídeo, música, proyecciones de ma-
peo, ilustraciones, instalaciones artísticas, 
animación 2D o interacciones participa-
tivas con el público, entre otros (Park y 
Rhee, 2023: 28); para fomentar su exhibi-
ción a través de las redes sociales, princi-
palmente Instagram. A pesar del éxito, la 
serie ha tenido una escasa atención en el 
ámbito académico.4 No obstante, suponen 
un punto de partida estudios como los 
realizados por Kim y Hwang (2019: 429-
449), sobre las expresiones faciales de los 

Descubriendo el mundo interior de Yumi
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Fig. 3.   La aldea de las emociones como el mundo interior de Yumi

Fig. 4.   Principales células de Yumi P
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personajes a través del webtoon; Hidayanti 
(2023: 115-128), sobre el análisis de los va-
lores morales en la serie; o Park (2023: 53-
64), sobre la recepción de la serie a través 
de Internet. 

El presente estudio parte de la detec-
ción de las distintas emociones que cuen-
tan con mayor protagonismo en la serie, 
las cuales son denominadas como “célu-
las”. Asimismo, se realiza una clasifica-
ción siguiendo las taxonomías de Lazarus 
(2000: 223-259) y Bisquerra (2016: 46-48), 
quienes categorizan las emociones en di-
ferentes familias. Posteriormente, se ana-
liza cada célula a partir de una descripción 
física que determine el género y descubra 
sus valores y personalidad particulares 
como personaje. 

Así pues, por un lado, Lazarus (2000: 
223) divide las emociones en las siguien-
tes categorías: 1) emociones desagrada-
bles (ira, envidia y celos), 2) emociones 
existenciales (ansiedad-miedo, culpabili-
dad y vergüenza), 3) emociones provoca-
das por condiciones vitales desfavorables 
(asco, alivio, esperanza, tristeza-depre-
sión), 4) emociones empáticas (gratitud 
y compasión) y 5) las emociones provoca-
das por las condiciones vitales favorables 
(felicidad, orgullo y amor). Esta división 
se complementa con la propuesta de Bis-
querra (2016: 49), que las distribuye en: 1) 
emociones negativas (miedo, ira, tristeza, 
asco y ansiedad); 2) emociones positivas 
(alegría, amor y felicidad); y 3) emociones 
especiales (sorpresa, emociones sociales 
–vergüenza, culpabilidad, timidez, rubor, 
etc.–; y emociones estéticas, aquellas que 
se experimentan ante la belleza). 

De esta forma, el análisis de los perso-
najes animados se conjuga a partir de los 
siguientes ítems: 1) Descripción física, 2) 
Género (masculino, femenino, indetermi-
nado), 3) Personalidad y 4) Clasificación 
de las emociones. Es importante destacar 
que la investigación contempla la pers-

pectiva feminista, en tanto se encuen-
tran discursos de género que se articulan 
a nivel textual y sesgos de género en la 
clasificación de las emociones. También 
se ha decidido acotar el estudio a las cé-
lulas pertenecientes a la protagonista y la 
interacción de las emociones en sus rela-
ciones afectivas, a pesar de que los dos 
personajes masculinos que vertebran la 
narrativa principal, cuentan con su propio 
elenco celular.

3.1 Análisis de la aldea de las 
emociones

Los personajes animados de la serie, las 
células de Yumi, tienen un protagonismo 
central, pues aportan dinamismo a la his-
toria, ya que cada una de ellas contribuye 
a su narrativa interna y participa en sus 
acciones externas. Estas células, perte-
necientes a la mente y cuerpo de Yumi y 
representadas antropomórficamente, no 
solo proporcionan información sobre sus 
dilemas internos y estados de ánimo, sino 
que también impulsan las tramas a través 
de sus interacciones y conflictos. Excepto 
Intuición, el resto de células conviven en 
una aldea, una representación del mundo 
interior de Yumi convertido en un poblado 
arenoso compuesto por pequeñas casas 
(Fig. 3). A lo largo de las dos temporadas, 
el público descubre la evolución interna 
de la protagonista, su crecimiento perso-
nal a medida que aprende a escuchar y 
comprender mejor a determinadas célu-
las, como Razón, Emoción o Amor, entre 
otras. 

Las emociones le facilitan el autoco-
nocimiento y la toma de decisiones que 
le ayudan a buscar un mayor bienestar 
psicológico y emocional. Por tanto, es in-
dispensable que estos personajes tengan 
una personalidad definida para que “el 
espectador vaya descubriendo al perso-
naje y conozca, así, sus valores, sus mie-
dos, sus virtudes y sus defectos” (Cuenca, 
2019: 238), favoreciendo su humanización 
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y, por consiguiente, su identificación. En 
comparación con ficciones como la citada 
Del Revés, el mundo interior de Yumi posee 
mayor complejidad debido al gran número 
de personajes animados que lo componen, 
correspondiéndose con la etapa vital de la 
protagonista (adultez). Teniendo en cuen-
ta la secuela de la película de Pixar, Del re-
vés 2 (Inside Out 2) (Kelsey Mann, 2024), en 
la que la adolescente Riley amplía el rango 
de emociones debido a su crecimiento y 
nuevas experiencias, se observa cierto pa-
ralelismo con el planteamiento del mundo 
de Yumi.

Como personajes animados, las células 
son representadas en términos visuales si-
milares, puesto que todas van vestidas de 
azul y blanco (a excepción de Amor, que 
viste de blanco y rosa), aunque con carac-
terísticas distintivas que matizan su perso-
nalidad y que suelen partir de elementos 
decorativos en la vestimenta (Fig. 4). Por 
ejemplo, la célula Detective lleva un som-
brero de copa y una capa al estilo Sherlock 

Holmes, la célula Hambre tiene una ante-
na con un pastel de arroz (Fig. 5), la célula 
Amor porta un corazón sobre su cabeza, 
la célula Tacaña lleva un pescado6 en su 
antena, la célula Ira tiene una mecha, etc.

Desde el primer episodio, se presenta el 
universo paralelo en el que conviven las 
células de Yumi, quienes están expectan-
tes ante los comportamientos y acciones 
de la protagonista en la vida “real”, como, 
por ejemplo, cuándo duerme, qué come, 
cómo se viste, qué debe responder en de-
terminadas situaciones, etc. Pese a la ha-
bitual armonía que existe en la aldea en 
la que todas conviven, lo cierto es que, en 
ocasiones, pueden entrar en conflicto a la 
hora de que Yumi realice una determina-
da acción, de tal forma que su actitud se 
corresponde con la emoción que represen-
tan. Esto se puede observar especialmente 
en Emoción, que siempre reacciona de for-
ma impulsiva y provoca enfrentamientos 
con Razón, que suele reflexionar previa-
mente antes de actuar (Fig. 6). También se 

Fig. 5.   Célula Hambre junto a otras células

Natalia Martínez Pérez, Nerea Cuenca Orellana y  Sonia Dueñas Mohedas, 
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presentan en oposición las células Lujuria 
y Puritana, ya que, por un lado, la primera 
representa los deseos sexuales de Yumi, 
mientras que la segunda es el autocontrol 
hacia los instintos. 

Así pues, teniendo en cuenta las catego-
rizaciones de Lazarus y Bisquerra, las cé-
lulas se pueden reorganizar en función de 
su naturaleza: 1) células positivas (Amor, 
Curiosidad y Concentración), 2) células 
negativas (Ansiedad, Lujuria, Puritana, Or-
gullo e Ira) 3) células ambiguas (Emoción, 
Razón y Detective). Asimismo, la agrupa-
ción también se compone de otras células 
que no representan emociones, sino hábi-
tos (Relajación, Tacaña, Tareas del hogar, 
Boletín y Trabajo), necesidades (Hambre y 
Sueño), intereses (Viajes, Pesca, Moda, Be-
lleza y Escritora) y aprendizaje (Intuición). 
Estas son incluidas por su vinculación a 
las emociones positivas y negativas, con-
tribuyendo a enriquecer el mundo interior 
de Yumi. En el caso de Intuición, es una cé-
lula que vive sola, fuera de la aldea y que, 
de forma esporádica, reacciona para pre-
ver posibles situaciones o comprender re-
acciones de otras personas del entorno de 
Yumi. La serie marca este distanciamiento 
al vincular a Intuición con el subconscien-
te, representado por un desierto, un espa-
cio diferente al de las demás células que, 
dentro de la inteligencia emocional, sí son 
fácilmente identificables.

Excepcionalmente, la célula Amor, posee 
un protagonismo superior al resto (de ahí 
que su vestimenta sea diferente), puesto 
que su presencia marca un punto de in-
flexión en la vida en la aldea. Sin ir más 
lejos, la serie comienza con Amor en coma 
tras una relación fallida de Yumi hace tres 
años. Durante su ausencia, el resto de 
células suelen mencionar habitualmen-
te a Amor en sus conversaciones desde 
la nostalgia. De hecho, Razón la describe 
como “la única célula capaz de detener el 
hambre, el frío y todo lo convierte en un 
recuerdo mejor”. 

Cuando aparece Woong en la vida de 
Yumi, Amor despierta del coma, aunque se 
perciben, en su físico, las heridas produci-
das por la anterior pareja. Esta ingenuidad 
también provoca que Amor personifique 
el estereotipo de “doncella en apuros” o 
“princesa desvalida”, puesto que es resca-
tada por la célula Amor de Woong cuando, 
junto a la célula de Sentimiento Verdade-
ro, fueron desterradas a una isla desierta 
por un anterior desengaño amoroso. No 
obstante, es capaz de mostrarse fuerte y 
decidida. Así se aprecia cuando aparece 
lisiada con una muleta y prende la mecha 
que lleva en el gorro la célula Ira para que 
rescate a Sentimiento Verdadero. 

3.2 Las células ante las dicotomías 
de género

Desde la perspectiva feminista, resulta 
interesante cómo la serie también articula 
discursos de género. En primer lugar, pone 
de manifiesto un pensamiento dicotómico 
–hombre/mujer, cultura/naturaleza–, que 
ha sido rechazado y denunciado por la crí-
tica feminista dado que suponen implíci-
tamente jerarquías de poder. Como señala 
Rodríguez Carreño, “las dicotomías […] 
(cultura/naturaleza, hombre/mujer, razón/
emoción, mente/cuerpo, humano/animal, 
público/privado, mismo/otro, etc.) guar-
dan una fuerte relación entre ellas y llevan 
consigo una jerarquía” (2016: 13).7 La vin-
culación de las mujeres con la naturaleza, 
debido a su función reproductiva, implica 
que estas sean excluidas de ámbitos in-
telectuales relacionados con la razón, la 
ciencia y la cultura, quedando relegadas a 
funciones emocionales y de cuidado.

En Yumi’s Cells, las células no escapan 
a esta categorización y se organizan en 
estas dicotomías en función de su género. 
Las células Razón y Detective son perso-
najes masculinos mientras que Emoción, 
Amor y Ansiedad son femeninos. En este 
sentido, se evidencia esta jerarquía articu-
lada en torno al binomio razón-masculina/
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emoción-femenina. Las células quedan 
clasificadas en géneros por la caracteri-
zación (peinados, maquillaje, vestuario) y 
por la voz. Sin olvidar que la serie se basa 
en las relaciones románticas, la taxonomía 
de la célula Amor es evidente, puesto que 
es la única con un color diferente: el rosa, 
el único color marcado por el género. Se 
refuerza, en este sentido, estereotipos de 
género a través de esta asignación de ro-
les, lo que, en cierto modo, repercute en 
la percepción del espectador y, por exten-
sión, en su alfabetización sobre inteligen-
cia emocional.

Paralelamente, la serie articula otros 
discursos normativos que perpetúan man-
datos de género como, por ejemplo, que 
las mujeres son cuidadoras y los varones, 
autosuficientes. Por esta razón, los mun-
dos interiores de los protagonistas mascu-
linos se representan sin células femeninas, 
por lo que el mundo de Yumi es extenso y 

complejo en comparación con los de sus 
amantes. En cambio, el universo de Woong 
es más simple, ya que es más reducido en 
cuanto al número de células. Está liderado 
por Razón, Amor y Bufón, todos ellos per-
sonajes masculinos, y cuenta con células 
determinadas por su comportamiento: el 
modo “oso” (no enterarse de nada), T-Rex 
(la lujuria desatada que echa fuego) o la 
célula Fanfarrón (alardea de sus logros 
frente a sus amigos). Se refuerza, así, el 
estereotipo sexista de que las mujeres son 
más complejas emocionalmente. No obs-
tante, desde el fin pedagógico de la serie, 
esta dimensión también puede interpre-
tarse como una apuesta por comprender 
y manejar las emociones en una sociedad 
como la surcoreana, con dificultades de 
comunicación. En este caso, la represen-
tación de un universo emocional diverso 
redunda en el bienestar psicosocial como 
condición necesaria para la autocompren-
sión y empatía.

Fig. 6.   Células Amor y Razón

Natalia Martínez Pérez, Nerea Cuenca Orellana y  Sonia Dueñas Mohedas, 
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El desarrollo de la narrativa dentro del 
universo animado de la aldea avanza a 
partir de situaciones que provocan una 
tensión emocional que las células deben 
gestionar para que Yumi pueda superar los 
obstáculos. A partir del aprendizaje desde 
la experiencia y no desde una capacidad 
innata (Porto, 2015: 32), los espectadores 
pueden percibir una educación emocional 
que se desprende de situaciones cotidia-
nas y fácilmente identificables, como el 
enamoramiento, los conflictos amorosos, 
la ruptura afectiva, las nuevas amistades, 
la familia o los retos laborales, entre otros. 

Una de las escenas que marcan un pun-
to de inflexión en la primera temporada es 
la ruptura entre Yumi y Woong. Situados 
en la misma cafetería en la que se cono-
cieron por primera vez, Yumi se adelanta 
en la conversación motivada por la célu-
la Orgullo, puesto que intuye que Woong 
quiere dejarla. Esto provoca que Orgullo y 
Emoción entren en conflicto, ya que esta 
última no está preparada para abandonar 
la relación, mientras que la primera no 

quiere que Yumi se vea humillada ante 
el rechazo. Esto sirve de aprendizaje no 
solo para las células, sino también para la 
protagonista, cuya actitud cambia, conse-
cuentemente, al encerrarse en su nuevo 
puesto laboral dentro del departamento 
de marketing, activando nuevas células 
como Concentración o Escritora. De esta 
forma, se ejemplifica cómo las emociones 
determinan las actitudes y comportamien-
tos dentro del proceso de crecimiento per-
sonal y profesional frente a la adversidad. 

Tal y como señalan Gutiérrez, Perei-
ra y Valera, “las emociones siempre van 
acompañadas de reacciones somáticas, 
generan estados psicológicos y tienen 
una dimensión social que se manifiesta 
corporalmente (2006: 5-10). Por ello, cada 
conflicto emocional que se produce en la 
serie, se ve reflejado en la personalidad y 
comportamientos de Yumi, interconectan-
do las emociones, el cuerpo y las relacio-
nes sociales; e ilustrando, además, cómo 
los conflictos emocionales afectan ínte-
gramente a las personas.  

Conclusiones

Tras analizar la representación de la in-
teligencia emocional en la serie de televi-
sión surcoreana Yumi’s Cells se determina 
que este producto audiovisual se interesa 
por hacer uso de la ficción como espacio 
para la alfabetización emocional de la au-
diencia. Precisamente, la cotidianeidad re-
presentada en la serie facilita la compren-
sión e identificación, estableciendo como 
objetivo principal enseñar a la audiencia 
cómo evolucionar y cubrir las necesidades 
surgidas de dichas emociones. Es decir, 
se trata de un ejemplo paradigmático en 
la industria televisiva surcoreana, pues-
to que pocas veces se puede ver en una 

cadena generalista local un formato de 
similares características, ya no solo por 
incorporar la animación propia de la pro-
ducción independiente, sino también por 
suponer un producto que sirve para el 
aprendizaje en inteligencia emocional. 

Desde la perspectiva de género, la serie 
evidencia estereotipos femeninos y mas-
culinos a través de los personajes, los cua-
les articulan un pensamiento dicotómico 
que establece jerarquías de poder. Estos 
discursos de género no solo aparecen 
en la representación de las emociones, 
sino también en las tramas que nutren la 
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Notas
 Un live-action hace referencia a ficciones en las que participan personas o animales reales, que no son modelos ni 
imágenes dibujadas o producidas por ordenador (Cambridge Dictionary, s. f.), aunque también se califican como 
tal las películas y series que adaptan versiones de animación originales.

El webtoon surcoreano ha sustituido progresivamente al manga japonés y manhwa surcoreano en cuanto a una 
especie de banco creativo al que la industria cinematográfica y televisiva recurre para llevar a cabo posteriores 
adaptaciones. Los webtoons, también denominados “cómics en línea”, “cómics digitales” o “cómics móviles” (Park 
y Rhee, 2023: 28); están considerados como una evolución natural del manga en combinación con las nuevas tec-
nologías, ya que su presencia en Internet permite la extensión de la animación más allá del papel.

Bisquerra destaca que el concepto de “autonomía emocional” requiere que la persona parta de “una sana auto-
estima, autoconfianza, percepción de autoeficacia, automotivación y responsabilidad” (2003: 26), por lo que debe 
contar con un aprendizaje previo en cuanto a inteligencia emocional.

Basada en la serie, la película animada Yumi’s Cells: The Movie (Yumiui Sepodeul Deo Mubi, Kim Da Hee) se estrenó 
el pasado 3 de abril de 2024.

El hecho de que esta ficción todavía se encuentre en desarrollo y actualmente esté incompleta, puesto que solo 
se han emitido dos de las tres temporadas estrenadas, se contempla como la principal causa de la falta de estudio 
como objeto de investigación.

El pescado apela a los mercados costeros, cuya mercancía suele tener un coste muy inferior en comparación con 
los mercados de Seúl, que cuentan con un mayor número de intermediarios.

Que el pensamiento ha funcionado tradicionalmente por oposición ya fue postulado por Hélène Cixous en 1979, 
quien, partiendo del deconstruccionismo derridiano, propuso rechazar los binomios de la metafísica al entender 
que se construyen siempre sobre un orden jerárquico que perpetúa las relaciones de dominación.
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