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Resumen

Esta investigación presenta la revisión y análisis de la literatura que existe sobre 
las habilidades socioemocionales en la educación. El objetivo de este trabajo de 
investigación fue identificar los distintos estudios que se han realizado sobre 
el tema de la educación emocional, para el desarrollo de habilidades socioe-
mocionales, así como los principales ejes temáticos abordados. Para lograr lo 
anterior se llevó a cabo una revisión de la literatura existente sobre el tema, con 
una temporalidad en los estudios del año 2010 al 2021, en la cual se obtuvieron 
36 documentos para el análisis. Dentro de los resultados obtenidos es notorio 
que existe una necesidad imperante sobre la formación en dicho tema y la im-
portancia de este para el impacto que se genera al trabajar con el estudiantado, 
así como se evidencia en el trabajo realizado en distintos niveles educativos de 
la educación mexicana. Se concluyó que un buen ambiente emocional en la 
educación y los programas de intervención sobre dicha área generan una sana 
convivencia, relaciones positivas y una mejora en el bienestar, sobre la calidad 
de vida del profesorado y estudiantado, así como la relevancia de la presencia 
de la educación socioemocional en la formación docente.

Palabras clave: Educación social, educación emocional, desarrollo socioemo-
cional.

Abstract

This research presents an analysis of  the existing literature on the subject of  
socio-emotional education. The objective of  this study was to identify the dif-
ferent studies that have been carried out on the subject of  emotional education, 
for the development of  socio-emotional skills, as well as the main thematic axes 
addressed. A review of  the existing literature on socio-emotional education was 
carried out, with a temporality in the studies from 2010 to 2021, in which 36 
documents were obtained for analysis. Within the results obtained, it is clear 
that there is a prevailing need for training in this subject and the importance 
of  this for the impact that is generated when working with the student body, 
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IntroduccIón

En educación básica se ha trabajado desde algunos años la educación socioemocional, 
para fomentar las habilidades socioemocionales, con fines de mejorar las relaciones 
entre individuos y la relación docente-alumno.

El sistema educativo debe tomar como elemento esencial formar en este tema 
tan relevante en nuestra década y generar consciencia de que existen necesidades 
diversas. Es elemental el desarrollo integral para los y las estudiantes, acorde a sus 
múltiples habilidades y características, donde las condiciones en las que se desarrollen 
les permitan la sana convivencia, la participación en entornos de paz y bienestar, 
desde los niveles de educación obligatoria hasta superior. Las nuevas generaciones 
de estudiantes requieren de cambios dentro del trayecto académico, de tal suerte 
que no solo sea relevante el desarrollo cognitivo, sino también la salud mental y las 
relaciones positivas.

A nivel mundial han existido múltiples cambios en temas de materia educativa, y a 
causa de la pandemia de COVID-19 se han suscitado aún más cambios, en los cuales 
la educación definitivamente no puede ser concebida de la misma manera. Ruiz (2020) 
señala que existen consecuencias a causa del cierre de las escuelas públicas en el país, 
con lo cual se están experimentando problemas que nunca antes se habían dado, por 
estas razones, el planteamiento de estrategias de diferente índole, incluyendo socioe-
mocionales, podrían coadyuvar a que los docentes trabajen con problemas diversos 
que han emanado a partir de la contingencia, con una sólida formación, y así afrontar 
los efectos que la pandemia generó, tanto en el plano cognitivo como emocional.

Los estragos de la COVID-19 a nivel nacional han hecho que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mencione que la emergencia sanitaria 
puso en evidencia las deficiencias que existían en el sistema educativo y las brechas 
que faltan por trascender en el plano de la enseñanza y el aprendizaje (PNUD, 2020). 
De la misma manera, la cuestión del confinamiento en los hogares generó desgaste 
a nivel mental y físico, por lo que en el regreso a las aulas, según menciona el PNUD 
(2020), es una prioridad la cuestión de la salud mental y emocional de todos y todas 

as well as the work carried out at different educational levels of  Mexican 
education. It was concluded that a good emotional environment in educa-
tion and intervention programs in this area generate a healthy coexistence, 
positive relationships and an improvement in the well-being and quality of  
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las estudiantes, para que se trabaje sobre la sana convivencia mediante herramientas 
que permitan tomar medidas de prevención en programas enfocados a las habilidades 
socioemocionales (PNUD, 2020). Dicho esto, uno de los retos principales en relación 
a la política pública en México tiene que ver con el bienestar estudiantil, así como con 
los elementos necesarios para la sana convivencia en sociedad y una vida de calidad 
para estos (Hernández y Ramos, 2018).

En este estudio se planteó el objetivo de identificar los distintos estudios que 
se han realizado sobre el tema de la educación emocional, para el desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales, así como los principales ejes temáticos abordados en 
dichos estudios.

Metodología

El estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo-documental, mediante la revisión 
sistemática de la información encontrada en 36 artículos científicos, con los términos 
de búsqueda “educación emocional”, “habilidades socioemocionales”, “educación 
inicial”, “educación primaria”, “educación secundaria”, “educación media superior” 
y “educación superior”; posteriormente se depuraron de las diferentes bases los que 
de manera específica abordaran entre sus temas: a) los procesos evolutivos del estu-
diantado, b) las competencias emocionales, c) la educación emocional como factor 
importante en la educación integral del estudiantado, d) habilidades socioemocionales 
para el logro académico, e) programas de intervención en educación emocional, f) 
competencias emocionales y g) el vocabulario emocional en entornos escolares. La 
temporalidad de la revisión se estableció en el periodo de los años 2010 al 2021, y se 
consultaron bases de datos como Redalyc, EBSCOhost, ERIC, SciELO, así como 
las herramientas de la búsqueda avanzada de Google Académico.

Posteriormente se conformó la base de datos en la hoja de cálculo de Excel, para 
el análisis y clasificación de los datos e información. A partir de ello, las investigacio-
nes se clasificaron en dos aspectos centrales: primero, las investigaciones que se han 
realizado en distintos niveles educativos de la educación mexicana, y segundo, por 
aspectos relevantes con relación a la educación emocional y social.

resultados

En cuanto a la fase de análisis del presente estudio, se tomó como punto de referencia 
el análisis de las perspectivas teóricas y metodológicas de los documentos examina-
dos, así como los principales hallazgos obtenidos en los procesos de investigación. 
Respecto a los países donde se generaron las investigaciones, se obtuvo que México 
tiene 11 investigaciones, España 10, Colombia tiene tres, Estados Unidos y Ecuador 
dos, y de manera subsecuente con una investigación Brasil, Chile, Israel, Nigeria, 
Reino Unido, Rumanía, Taiwán y Venezuela, como se muestra en la Tabla 1.
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En la clasificación por nivel educativo o área se encontró que los estudios se han 
enfocado mayormente en docencia y habilidades socioemocionales, en niveles de 
secundaria y preescolar, siendo menos abordado el tema en investigaciones en nivel 
primaria. La Tabla 2 muestra estos datos.

Referente a la metodología abordada en cada investigación se encontró que 22 
estudios tienen enfoque cuantitativo, siete mixto y siete cualitativo, como se aprecia 
en la Tabla 3.

De acuerdo con la clasificación sobre los temas que se presentan en los estudios 
encontrados, se pueden definir dos grandes áreas: educación obligatoria y superior, 
y formación docente. Sobre la primera área se clasificaron en cinco temáticas: a) 
procesos evolutivos del estudiantado; b) competencias emocionales y el desarrollo 
humano; c) la educación emocional como factor importante en la educación inte-
gral de los estudiantes; d) habilidades socioemocionales para el logro académico, y 
e) implementación de programas de intervención en educación emocional. De la 

Tabla 1
Países de origen y documentos encontrados

Fuente: Elaboración propia.

País
México
España

Colombia
Estados Unidos

Ecuador

Cantidad
11
10
3
2
2

País
Brasil
Chile
Israel

Nigeria

Cantidad
1
1
1
1

País
Reino Unido

Rumanía
Taiwán

Venezuela

Cantidad
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Clasificación por nivel educativo o área

Nivel educativo o área
Preescolar
Primaria
Secundaria
Media superior y superior
Docencia y habilidades socioemocionales

Cantidad
7
5
7
6

11

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Metodologías utilizadas en las investigaciones

Tipo
Cuantitativo
Mixto
Cualitativo

Cantidad
22
7
7
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segunda área se clasificaron en dos temáticas: a) competencias emocionales en los 
y las docentes, y b) vocabulario emocional en entornos escolares. En la Tabla 4 se 
enlista dicha clasificación.

En relación a la primera temática de educación obligatoria y superior, en cuanto 
a los procesos evolutivos del estudiantado y la necesidad de que existan más inves-
tigaciones sobre la importancia de las competencias emocionales de los estudiantes, 
Aguilar, Chávez y Caicedo (2017) y Aranque-Hontangas (2015) manifiestan que en 
la edad adolescente dicha necesidad cobra relevancia, pues los procesos se tornan 
complejos dadas las edades en las que se sitúan los estudiantes.

Respecto a la investigación en educación emocional y el proceso educativo inicial, 
Aranque-Hontangas (2015) parte del objetivo de mostrar la importancia que esta tiene 
en el aula, la reflexividad sobre el papel de la institución educativa, el profesorado y 
la familia en la construcción de relaciones más sanas. El autor realizó una revisión 
bibliográfica para investigar sobre los beneficios personales, profesionales y sociales 
que ayudarán a formar adultos emocionalmente sanos, que pudieran resolver situacio-
nes problemáticas de forma positiva, a partir de los principios de la inteligencia emo-
cional: habilidades como autoconocimiento, autocontrol, empatía y saber escuchar. 
Obtuvo que la educación emocional aporta cualidades a los docentes, las cuales se 
relacionan con tener cierto equilibrio psicológico, así como conocer de técnicas para 
la resolución de conflictos, asumiendo su papel protagónico en el aula mediante un 
trabajo de reflexión crítico y de autoconocimiento permanente. El estudio concluyó 
que las escuelas formadoras de docentes deben dejar de ser instituciones que solo 
reproducen, sino que deben ser transformadoras, no solo fomentando aspectos de 
índole cognitiva sino también sociales y afectivos, como pieza clave para beneficiar 
una educación emocional plena.

Aguilar et al. (2017) abordan la influencia de las habilidades emocionales a través 
de un estudio cuantitativo y la aplicación de cuestionarios que abordan la inteligencia 
emocional para estudiantes de edades entre los 15 y los 18 años, lapso en el cual, 
según consideran los autores, las emociones y el aprendizaje cobran relevancia en el 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4
Clasificación por área

Temas abordados
a) Procesos evolutivos del estudiantado
b) Las competencias emocionales y el desarrollo humano
c) La educación emocional como factor importante en la educación integral
 de los estudiantes
d) Habilidades socioemocionales para el logro académico
e) Programas de intervención en educación emocional
a) Competencias emocionales en las y los docentes
b) Vocabulario emocional en entornos escolares

Área
Educación
obligatoria
y superior

Docencia
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proceso de maduración física y emocional, impactando de forma directa el proceso 
formativo, ya que es importante para comprender la relación de las emociones con 
elementos vitales como la etapa madurativa, por lo cual se asume que es necesario 
trabajar la educación emocional en cualquier contexto geográfico, social y cultural.

Seguido del análisis del proceso evolutivo, se relacionan las competencias emo-
cionales y el desarrollo humano. Lagos, Ossa, Palma y Arriagada (2020) y Ros, Filella 
y Ribes (2017) refieren la necesidad de que se desarrolle la parte emocional en los 
estudiantes para evitar cuestiones relacionadas con depresión, ansiedad, incluso es-
trés, y de esa manera favorecer su autoestima, el clima del aula y su bienestar. Ambas 
investigaciones precisan que se debe contar con programas de formación para los 
estudiantes, en los que se brinde más atención en relación a temas sobre las emociones.

Por su parte, en una investigación de carácter cuantitativo Lagos et al. (2020) 
buscaron como objetivo evaluar el desarrollo emocional, así como los componentes 
que se relacionaban con la salud mental en estudiantes de enseñanza media en Chile 
y midieron la conciencia emocional bajo la prueba de Práctica Educativa y Desarrollo 
Emocional (Peyde) y la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DAAS-21) en 1,250 
personas que eran estudiantes de educación media. Del estudio se concluyó que 
es necesario que se desarrollen programas para el fortalecimiento sobre el nivel de 
conciencia emocional en el nivel de media superior, y que de esa manera se puedan 
tomar en cuenta estrategias para enfrentar los niveles altos de ansiedad y estrés, que 
son característicos en esa etapa y edad del estudiantado.

En cuanto a la importancia de la autoestima y el ambiente del aula, el rendimiento 
académico y el bienestar, así como las competencias emocionales, Ros et al. (2017) 
examinaron de forma cuantitativa la relación entre dichas variables en una muestra 
de estudiantes de educación primaria para determinar que la educación emocional 
genera un mejor manejo de sus emociones, autoestima mucho más sana, y que evi-
dentemente esto recae en un mejor estado emocional y clima escolar. Se delimitó 
que el factor emocional no podría ser entendido sin las cuestiones relacionadas a la 
autoestima, pues esto determina cómo es que el estudiante afronta la parte académica 
en relación a sus pares de clase. Posterior al análisis se encontró que la educación 
emocional representa un factor importante en la educación integral de los estudiantes.

La relevancia de la educación integral en relación con la educación basada en 
las emociones es sustancial. Bravo, Amayuela y Colunga (2017) y Gómez (2017) 
enfatizan que esto sirve de preparación para todo ser humano, pues le permite tener 
elementos para los problemas que se suscitan en la vida diaria. Estos autores también 
abordan los aprendizajes de la educación emocional como un aspecto potencial en 
las prácticas pedagógicas de carácter transformador, pues es capaz de equilibrar as-
pectos cognitivos y sociales que sirven al logro del desarrollo integral del ser humano. 
Bravo et al. (2017) develan, por medio de un enfoque metodológico mixto, las más 
importante tendencias históricas relativas al proceso de la educación emocional en 



Las habilidades socioemocionales en la educación: una revisión sistemática de la literatura...
Hernández Aguirre, Cervantes Arreola y  Anguiano Escobar 7

el bachillerato, demostrando que es un desafío social dentro de la educación integral 
de las generaciones nuevas, además precisan la importancia de enseñar la educación 
emocional desde aspectos cognitivos y sociales que lleven a acciones transformadoras, 
reflexivas y críticas.

Aunado a lo anterior, la educación integral en relación con la educación emocional 
en la primera infancia es un tema relevante para preparar a los menores para la vida. 
Gómez (2017) resalta su valor mencionando que los aprendizajes socioemocionales 
pueden trabajarse más a través de las prácticas pedagógicas que llevan a cabo los 
docentes en la educación inicial. Los docentes tienen un rol protagónico frente a 
grupo, en este sentido, la autora señala cómo la identificación de los elementos más 
allá de lo académico resulta un reto institucional y es necesario dirigir la mirada ha-
cia las temáticas emocionales que permitan el desarrollo integral de los individuos. 
Con una metodología cualitativa y acompañada de técnicas como la entrevista y 
grupos control con estudiantes de educación inicial, Gómez (2017) concluye que hay 
contenidos educativos que se trabajan desde el foco en las capacidades cognitivas y 
emocionales, por lo cual deben ser incluidos en la formación de los niños en edad 
escolar, ya que lo emocional es un aspecto preponderante en la vida para alcanzar la 
realización personal y así construir lazos afectivos y sociales más sanos.

Por otro lado, con referencia a las habilidades socioemocionales para el logro 
académico, Barradas, Delgadillo, Gutiérrez, Franco y Farias (2016), Rodríguez (2015) 
y Segura, Cacheiro y Domíngez (2015) mencionan que la inteligencia emocional y 
la educación deben ser factores determinantes para poder reconocer sentimientos y 
habilidades en mejora siempre del buen ambiente escolar y la sana convivencia, todo 
ello a través de múltiples estrategias que ayuden a favorecer las relaciones sociales y 
afectivas de la sociedad en que se convive. En su estudio Barradas et al. (2016) usaron 
una metodología cuantitativa, con estudiantes universitarios y de preparatoria, para 
aludir a la inteligencia emocional como una parte de gran ayuda para interactuar con 
las personas que habitan nuestro mundo, de la mano con no perder de vista las ha-
bilidades, motivación, entusiasmo, perseverancia, autoconsciencia, agilidad mental y 
empatía. Por esto, concluyeron que la educación del nivel bachillerato requiere trabajar 
con la inteligencia emocional en el estudiantado, pues les permitirá tener herramientas 
para entablar relaciones con otros.

En relación con la inteligencia emocional y el conflicto escolar, Rodríguez (2015) 
analiza, a partir de un enfoque mixto con niños de 6 a 11 años, la forma en que la 
inteligencia emocional tiene una influencia en cómo resolver conflictos, para poder 
dar alternativas a las complicaciones que subyacen a las realidades en que cada persona 
se sitúa. A partir de los resultados obtenidos, el autor encontró que la inteligencia 
emocional tiene mucha relación no solo con el aprendizaje sino también con la forma 
en que se pueden resolver los conflictos por parte de los estudiantes, y enfatiza que el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes de edades tempranas 
favorece la sana convivencia y mejora la calidad de vida.
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Desde otra perspectiva se aborda el conocimiento del estudiantado en las ha-
bilidades emocionales que tienen relación con la mejora en el logro académico, las 
relaciones y calidad de estas, así como el comportamiento. Con una metodología 
cuantitativa, Segura et al. (2015) afirman que las habilidades emocionales de estudiantes 
de bachillerato tienden a verse influenciadas por factores como el género, el contexto 
geográfico y la edad. Los resultados obtenidos revelan que hay diferencias significativas 
entre el género del estudiantado y las habilidades emocionales, lo cual les permitió 
concluir que el reconocimiento de las emociones y la construcción de estrategias en 
habilidades socioemocionales deben fomentarse para mejorar aspectos en la vida de 
los estudiantes, independientemente del contexto geográfico y social de estos.

De acuerdo con otro tema relevante encontrado en la literatura, los programas 
de intervención en educación emocional, varios autores como De Damas y Gomariz 
(2017), Dolev y Sosh (2016), Filella, Cabello, Pérez-Escoda y Ros (2016), Merchán, 
Bermejo y González (2014) y Palomera, Briones y Gómez (2017) coinciden en que 
se debe dar importancia a la creación de programas de intervención que tengan la 
perspectiva desde el desarrollo de competencias emocionales, basadas en la educación 
emocional, y que desde las instituciones y la formación de los docentes puedan ser 
llevados a cabo. En cuanto a la verbalización de los estudiantes de educación infantil, 
De Damas y Gomariz (2017) implementaron un programa de intervención focaliza-
do en la conciencia emocional para niños (2-3 años), para analizar la dimensión de 
verbalización de las emociones básicas; a través de metodología cuantitativa de tipo 
experimental encontraron que hubo un aumento significativo en dicha verbalización 
después del programa, enfatizando que la implementación de este tipo de programas 
favorece la comunicación asertiva de las emociones.

En relación con lo anterior, la investigación de Filella et al. (2016), en la evalua-
ción de un programa sobre educación emocional dirigido a resolver los conflictos 
desde la parte asertiva, permitió ver cómo a través de estrategias socioemocionales 
se mejoraban las competencias emocionales. Se obtuvo que disminuyeron los niveles 
de ansiedad, mejoró el ambiente escolar y el clima social del aula, aumentando no-
tablemente el rendimiento académico. Por ello, refieren que cómo se gestionan las 
emociones de manera positiva mejora en gran medida el bienestar de los estudiantes 
y ayuda en conductas disruptivas graves (por ejemplo, el acoso escolar), beneficiando 
la convivencia sana.

Desde una comprensión profunda sobre el impacto que tiene en la formación el 
tema de la inteligencia emocional, como parte de un proceso orientado al desarrollo 
personal, Dolev y Sosh (2016), bajo una metodología mixta, llegaron a la conclusión de 
que después de un programa aplicado sobre la formación en la temática mencionada 
los participantes mejoraron sus competencias en inteligencia emocional y conductas 
y comportamientos relacionados a ella, lo cual genera un impacto positivo cuando es 
llevado a la práctica. Por su parte, Merchán et al. (2014), en su investigación con un 
enfoque metodológico cuantitativo, plantearon el diseño y aplicación de un programa 
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para desarrollar competencias emocionales en la escuela, integrándolo al currículo, 
y pudieron ver que existen efectos positivos al implementar dicho programa en el 
estudiantado del primer grado de educación primaria. Con esto concluyeron que se 
mejoran los lazos de amistad y las buenas relaciones en grupo.

Con relación al tema de las competencias emocionales en los y las docentes, 
en uno de los estudios analizados, en el nivel de educación superior, Palomera et al. 
(2017) mencionan la importancia de que debe existir la formación para los docentes 
de las diferentes instituciones de educación superior que les brinde elementos para 
generar un desarrollo integral en sus estudiantes. El estudio fue cualitativo cuasi ex-
perimental; concluyeron que se pueden mejorar las competencias socioemocionales 
desde la formación inicial de los docentes, y deben evaluarse los programas que se 
implementen desde la opinión de quienes son partícipes. Por su parte, Álvarez (2020) 
menciona que hablar de educación emocional se ha alineado mayormente a discursos 
instrumentales y dominantes, con tintes relacionados con la parte económica, por 
lo que precisa que la formación debe darse desde un enfoque filosófico, con una 
perspectiva humanista.

Pank y Acosta (2019), Pesqueira, Navarro y Mora (2018), Alonso, Azpilcueta y 
Trejo (2018), Cejudo, López y Latorre (2015), Rábago, Trinidad y López (2019) y 
Suberviola (2012) mencionan que la educación socioemocional es necesaria dentro 
de la formación del profesorado y no debe visualizarse como un mero instrumento 
para que los contenidos se aprendan sino que permita el desarrollo integral de los 
estudiantes y no que solo sea tomado en cuenta desde la parte del desarrollo de com-
petencias cognitivas. Por ello estos autores insisten en la necesidad de tener diferentes 
instancias que formen a los docentes y que estos, por su parte, puedan incluir en los 
marcos del currículo la educación emocional como un eje de trabajo.

También Pank y Acosta (2019) hacen referencia a que el currículo debe contar 
con bases relacionadas al desarrollo emocional y social, pues esto permite que el 
aprendizaje se dé. A través de la investigación-acción, encontraron que la educación 
en este tema ayuda a mejorar la convivencia, fortalece el respeto y la conciencia de 
la diversidad. Concluyeron que la formación en la parte emocional y su intervención 
está relacionada con la docencia, lo que favorece también al desarrollo docente y su 
labor. Esto genera a su vez que la inclusión de este tema sea todo un reto para las 
instituciones que son formadoras, a lo cual Pesqueira et al. (2018) mencionan que 
si este tema se incluye en la formación los docentes poseen bases para promover 
calidad en la educación (lo cual se alinea con los planes y programas del nivel básico), 
por esto se hace énfasis en que los profesores puedan tener herramientas que les 
permitan afrontar adversidades. Los autores concluyeron que la formación docente 
en cuestiones de educación socioemocional brinda elementos para que estos estén 
preparados para los diferentes desafíos que enfrentan durante su trayecto profesional.

Asimismo Cejudo et al. (2015) abordan la formación de docentes en educación 
emocional, destacando que en la educación no solo se trata de aprender y poseer 
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competencias cognitivas, sino que les permita tener variados elementos de trabajo 
para la formación de estudiantes integrales. Estos autores también mencionan la ne-
cesidad de que dentro de la educación (formación) para los docentes se pueda incluir 
lo relativo a la educación emocional, de tal manera que constituya un eje formativo 
desde la perspectiva pedagógica, ya que por mucho tiempo la formación en dicha 
temática ha sido prácticamente nula.

En relación con lo anterior, Rábago et al. (2019) detectan la necesidad de replan-
tear la formación en la docencia para la convivencia armónica, de tal manera que esto 
prevenga violencia, y que genere mejores vías para la comunicación asertiva en su día 
a día y en el trabajo de aula, teniendo más habilidades socioemocionales para de esta 
manera atender demandas que la política educativa pública refiere en los espacios 
académicos. En este mismo sentido, Suberviola (2012) dice que existe muy poca oferta 
de formación que se relaciona a la educación socioemocional, haciendo hincapié en 
que la labor que el docente desempeñe tiene una relación con la formación que recibe 
y la experiencia que adquiere en el campo, por lo que es relevante que esta educación 
sea considerada para su quehacer efectivo y de calidad.

En la última fila de análisis, en cuanto al vocabulario emocional en los entornos 
escolares, los autores Bisquerra y Filella (2018) llevaron a cabo un estudio relacionado 
al vocabulario utilizado para referir las cuestiones emocionales que mencionaba el 
profesorado. Se propuso como objetivo encontrar la importancia y necesidad que se 
tiene sobre desarrollar un vocabulario emocional, pues es imperante que se tengan 
bases desde la formación inicial en los docentes sobre este vocabulario y que incluso 
esto favorezca la identidad profesional del docente. A través de una metodología mixta 
con la cual se indagaron de manera documental las perspectivas teóricas relacionadas 
a la identidad profesional y, a su vez, el ciclo de vida del profesorado, recolectaron 
información en diversos cuestionarios, con profesores que tuvieran una trayectoria de 
al menos seis años en servicio. Se encontró que 276 profesores de español (lengua) 
y 244 estudiantes que estaban en el tercer curso de primaria en España demostraron 
no tener conocimientos sobre cómo potenciar un vocabulario emocional, por lo 
cual concluyeron que era necesario “desarrollar un vocabulario emocional más rico 
tanto en profesores de lengua y magisterio como en los alumnos” (Bisquerra y Filella, 
2018, p. 161).

En otra investigación, Espoz-Lazo et al. (2020), bajo una metodología cualita-
tiva cuyo objetivo era analizar cómo se integran las habilidades emocionales en la 
vida de cada persona, decidieron indagar sobre ello, dado que consideraban que el 
vocabulario o lenguaje emocional tanto en la cultura como en los contextos escola-
res están condicionados por ciertos comportamientos que no pueden separarse del 
espacio educativo. Con una muestra de 18 profesores, analizaron la implicación de 
elementos socioemocionales con relación a la verbalización y comunicación de las 
emociones. Como resultados obtuvieron que el desarrollo emocional en el estudian-
tado es fundamental, es evidente que la necesidad de implementar metodologías que 
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tengan un impacto en las emociones y puedan generar entornos escolares favorables. 
En conclusión, las habilidades socioemocionales y el estudio que se haga sobre ellas 
contribuirá a que el estudiantado y el profesorado adquieran capacidades para manejar 
y verbalizar emociones en los diferentes contextos, escolar, social y cultural.

conclusIones

A partir de este análisis documental de los artículos señalados, se enfatiza en la nece-
sidad de formar en educación emocional para orientar prácticas críticas y reflexivas 
en relación con la mejora de los procesos académicos, aunados a la educación integral 
de los estudiantes. Asimismo se toma en consideración que la educación no puede 
considerarse solamente como algo instrumental, de tal manera que no solo sea para 
el aprendizaje de los contenidos y para desarrollar cuestiones cognitivas, sino que 
debe contribuir a la construcción de espacios de bienestar, formación integral, crítica 
y reflexiva para el estudiantado.

Educar es una actividad compleja, por ello, se requiere de reflexividad y constante 
trabajo en búsqueda de mejoras para la educación social y emocional. Dicho esto, la 
educación socioemocional es un propuesta que contribuye a una mejor sociedad y a 
relaciones sanas y pacíficas. Por estas razones es importante resaltar que es impres-
cindible promover el desarrollo social y emocional en los estudiantes, ya que posibi-
lita evitar la prolongación del estrés, depresión y ansiedad; la educación emocional 
aumenta el control y manejo de emociones y la autoestima, favorece el clima escolar 
y el rendimiento académico. Aunado a ello, los estudios estadísticos demuestran la 
necesidad de que los docentes cuenten con competencias emocionales para recu-
perar y estructurar estrategias de enseñanza-aprendizaje, con el fin de sobrellevar la 
compleja acción educativa. Se encuentra que hay ausencia de contenidos relativos a 
la educación emocional en las escuelas; se debe prestar atención a los aspectos cog-
nitivos, sociales y emocionales, y por esto las instituciones educativas requieren del 
fomento de la inteligencia emocional, pues esta ayudará a que los estudiantes que se 
formen tengan herramientas para la interacción con el mundo.

Por su parte, el impacto que tiene el docente en los estudiantes es una vía que 
favorece el aprendizaje y la formación integral, por lo cual es necesario trascender 
en la enseñanza de contenidos cognitivos e intelectuales, al incorporar los principios 
fundamentales de inteligencia emocional para adquirir habilidades de autoconocimien-
to, autocontrol, empatía, saber escuchar y colaborar en la resolución de conflictos.

Así pues, se pone sobre la mesa la discusión acerca de la relevancia del tema de 
la educación socioemocional en la educación de niños/as, adolescentes y jóvenes, 
la cual ha figurado desde hace algunos años atrás como una necesidad de suma im-
portancia, de manera que le permita fungir como apoyo de una formación integral, 
con fines de desarrollar seres emocionalmente sanos, con aprendizajes para la vida, 
y generar mejores interacciones entre los seres humanos, los cuales vivimos en una 
sociedad ya de por sí compleja y cambiante.
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