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Resumen

El objetivo de esta revisión fue proporcionar el estado actual respecto a estudios empíricos sobre el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias emocionales en el ámbito de la educación infantil a nivel de Iberoamérica, los cuales fueron 
extraídos de revistas indexadas en las bases de datos Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO entre los años 2010 al 2019. El 
análisis de los artículos revisados incluyen aspectos como: (a) las competencias emocionales en el incremento de las 
actitudes positivas de los actores educativos, (b) el valor del conocimiento y regulación emocional para el mejor el 
desenvolvimiento de los estudiantes y el desarrollo profesional del docente y (c) la importancia de los estudios y programas 
educativos basados en el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias emocionales que optimicen la gestión 
pedagógica y el clima del aula. Los resultados respecto a la cantidad de publicaciones revisadas demuestran un carácter 
ascendente, donde España es el país con el mayor número de publicaciones sobre el tema. Dentro de la metodología 
identificada se encontró que la mayoría de las publicaciones fueron estudios cuasiexperimentales y preexperimentales que 
generaron efectos significativos en las competencias emocionales de estudiantes y/o docentes. En conclusión, según los 
artículos revisados, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes y/o docentes de 
educación infantil fue favorable a través de la aplicación de programas en los países de Iberoamérica, así como otros 
estudios demostraron el alto grado de relación de dichas competencias con otros aspectos relevantes en la formación del 
estudiante y en la labor del docente.

Palabras clave: competencias emocionales, inteligencia emocional, habilidades sociales, educación emocional, educación 
infantil.

Abstract

The objective of this review was to provide the current status regarding empirical studies on the development and 
strengthening of emotional competencies in the field of early childhood education at the Ibero-American level, which were 
extracted from journals indexed in the databases Scopus, EBSCO, Dialnet and SciELO between the years 2010 to 2019. The 
analysis of the reviewed articles includes aspects such as: (a) Emotional competencies in increasing positive attitudes of 
educational actors, (b) the value of knowledge and emotional regulation for the best student development and teacher 
professional development, and (c) the importance of studies and educational programs based on the development and 
strengthening of emotional competencies that optimize pedagogical management and the classroom climate. The results 
regarding the number of publications reviewed show an ascending nature, with Spain being the country with the highest 
number of publications on the subject. Within the identified methodology, it was found that most of the publications were quasi-
experimental and pre-experimental studies that generated significant effects on the emotional competencies of students and / 
or teachers. In conclusion, according to the articles reviewed, the development and strengthening of the emotional 
competencies of the students and / or teachers of early childhood education was favorable through the application of 
programs in the Ibero-American countries; as well as other studies demonstrated the high degree of relationship of these 
competences with other relevant aspects in the training of the student and in the work of the teacher.
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desarrollo y fortalecimiento de habilidades afectivas en el 
ámbito de la formación preescolar, puesto que, por un 
lado, son los estudiantes el objetivo principal de la 
educación y, por otro lado, quienes deben de desarrollar 
este tipo de competencias deben responder a situaciones 
emocionales en organizaciones educativas. También la 
temática tiene relevancia en quienes son agentes del 
cambio en la educación al brindar soporte emocional y las 
orientaciones necesarias en la gestión y expresión de 
emociones (Pérez y Filella, 2019; García, Herrera, Nieto y 
Vega, 2018). Así, la información aporta en los estudios en 
temáticas de investigación educativa como en impacto de 
educación escolar para mejorar su desempeño y cumplir 
con las metas educativas propuestas a nivel nacional.

 En virtud de lo descrito, el presente estudio tiene 
como objetivo principal proporcionar el estado actual 
sobre el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
emocionales en la educación infantil en Iberoamérica. 

Metodología

 La revisión sistemática es un proceso investiga-
tivo que aplica como estrategia la revisión lógica, neutral y 
completa de artículos científicos que se han publicado en 
relación a un tema de interés abordado (Reyes, 2020). En 
este sentido, el presente estudio utiliza la declaración 
PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas, el cual es 
comúnmente empleado por las ciencias médicas; sin 
embargo, actualmente es también utilizado por las 
ciencias sociales para las revisiones sistemáticas de 
literatura científica (Hutton, Calatá y Moher, 2016). Dicho 
protocolo, orienta considerar en la metodología para 
revisiones sistemáticas aspectos como criterio de 
elegibilidad, estrategia de búsqueda, elegibilidad e 
inclusión de artículos para el análisis y síntesis (Page et 
al., 2021).

Criterio de elegibilidad

 Entre las normas de inclusión utilizadas se tuvo 
en cuenta: (a) publicaciones de categoría educativa, (b) 
entre los años 2010 al 2019, (c) en los idiomas español, 
inglés o portugués, (d) tipos de publicación (artículos de 
revistas científicas) y de acceso (libre y texto completo), 
(e) desarrollados en la temática de las competencias 
emocionales (f) que abordaron como ámbito de estudio a 
la educación infantil y (g) con metodología basada en los 
enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. En este 
sentido, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
(a) artículos que no respondan a la categoría de 
educación, (b) artículos publicados antes del año 2010 y 
después del 2019, (c) que no estén escritos en los 
idiomas español, inglés o portugués, (d) publicaciones 
como conferencias, libros, cartas al editor, textos no 
disponibles, etc., (e) estudios fuera de la temática 
propuesta, (f) en un nivel educativo distinto al preescolar 
(primaria, secundaria y universitario), y del mismo modo 
(g) aquellos que no  respondan a una metodología de 
investigación científica y/o ser repetidos (Creswell y Poth, 
2018).

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda del material científico fue realizada en 
cuatro bases de datos de libre acceso: Scopus, EBSCO, 
Dialnet y SciELO, durante el mes de agosto de 2020. Para 
la identificación de las publicaciones relacionadas con el 
tema, se utilizaron las siguientes palabras clave: 
“Competencias emocionales y educación infantil”, 
“Habilidades emocionales y educación preescolar”, 
“Inteligencia emocional y educación inicial”, en los 
idiomas español, inglés y portugués, respectivamente. 
Asimismo, se consideró la naturaleza del concepto de 
acuerdo a lo descrito en el apartado anterior y el uso del 
operador booleano AND para la obtención de resultados 
específicos.

Tabla 1 
Resultado de la búsqueda preliminar en la base de 
datos de revistas, utilizando palabras combinadas en 
los idiomas español inglés y portugués

(*) En la base de datos Scopus se utilizó el término singular 
“competencia emocional” para obtener mayores resultados durante la 
búsqueda de información. 
Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, 
EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020

 Luego de la búsqueda automática o preliminar, 
se hizo a la selección de los documentos obtenidos en las 
fuentes de información descritas y se aplicó, posterior-
mente, las reglas de inclusión y exclusión, mediante las 
opciones de filtros proporcionados en cada una de las 
bases exploradas. De esta manera, la cantidad de 
publicaciones fueron reduciéndose en cada una de las 
combinaciones realizadas hasta generar artículos aptos. 
Considerando lo descrito, se realizó un diagrama de flujo 
de este proceso desde la búsqueda inicial hasta el final.
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Introducción

Educar las emociones desde la infancia es el desafío 
docente asumido con la finalidad de generar un clima 
donde los estudiantes se relacionen entre pares y con 
otras personas quienes intervengan en su entorno, así 
como un elemento fundamental en la construcción de sus 
aprendizajes (Araque, 2015; Toledo y Bonhomme, 2019). 
Del mismo modo, existe la necesidad de formar y 
acompañar emocionalmente a los estudiantes desde muy 
temprana edad; no obstante, ello exige que los docentes 
se encuentren fortalecidos en sus competencias 
emocionales para interactuar adecuadamente con ellos y 
con todos los actores educativos como parte de su rol 
pedagógica (Rendon, 2019). De esta manera, desarrollar 
competencias en el alumnado y fortalecerlas en el 
profesorado, comprende un proceso continuo y 
responsable que causa efectos relevantes en el nivel de 
atención del servicio educativo y del estado de la mente 
de docentes y estudiantes (Pinedo, Arroyo y Caballero, 
2017).

 A partir de las investigaciones hechas por 
Thorndike (1920), así como Salovey y Mayer (1990) 
sobre la inteligencia social a comienzos del siglo XX, se 
da origen a la conceptualización de las competencias 
emocionales. Posteriormente, Goleman (1995) y Bar-On 
(1997) abordan esta temática con el término inteligencia 
emocional, sobre la cual se hallan capacidades para 
poder autorregular, discriminar y utilizar los propios 
estados emocionales y, del mismo modo, comprender y 
sentir empatía con los afectos de otros.  Sin embargo, 
desde el siglo XXI dichos estudios pasan del campo 
psicológico a ser desarrollados en el ámbito educativo. 

 Así, en este contexto, las prácticas educativas 
comprenden e integran a las emociones que añaden 
aspectos sociales (Bisquerra y Hernández 2017) y 
determinan la importancia de su formación y acompaña-
miento como parte del desarrollo integral humano y como 
atención hacia las exigencias de un entorno social 
competitivo (Chaves, 2017). De esta manera, existen 
estudios sobre las emociones desde la edad temprana, 
surgiendo así la educación de las emociones como base 
para desarrollar los conocimientos, habilidades y 
actitudes afectivas, las cuales resultan ser una meta para 
que los educandos aprendan a gestionarlas y para que 
los docentes orientadores puedan garantizar el 
aprendizaje esperado (Sandoval, Simón y Echeita, 2020; 
Monago et al., 2018; Ghasemi y Khany, 2019).

 Por otro lado, existen estudios que constante-
mente formulan y reformulan el constructo de competen-
cia emocional; no obstante, teniendo en cuenta las 
propuestas en relación a ello, se establecen cinco tipos 
entre los que se encuentran “la conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía personal, competencia 
social y las habilidades de vida para el bienestar” 
(Bisquerra y Hernández, 2017, p. 59). 

 El artículo se fundamenta en la revisión 
sistemática de documentos originales basados en 
fuentes teóricas y experiencias relacionadas en base a la 
temática de investigación propuesta. Dentro de este 

conglomerado, se encuentran algunos textos recientes 
como la revisión sistemática de la emocionalidad en el 
aula (Torres, 2020), que recopiló 43 estudios sobre la 
emoción en el aula con niños, adolescentes y estudiantes 
universitarios, en las bases de REDIB, DOAJ, Redalyc, 
SciELO y Dialnet, entre los años 2017 al 2019, los cuales 
fueron seleccionados como referentes para estudios 
relacionados a la temática de la educación socioemocio-
nal. Asimismo, se cuenta con el estudio sistemático 
relacionado a la inteligencia emocional como parte de la 
formación inicial y continua del profesorado (Puertas et 
al., 2018), en el cual se utilizó como base informativa a 
Web of Science (WoS) entre el periodo del 2007 al 2017, y 
se enfocó de manera directa en las diferentes etapas 
educativas como una forma de dar respuesta a la 
necesidad de conocer este estudio en el campo 
educativo. También, se tiene la revisión de tipo histórico 
documental centrada en el clima emocional (Betancur y 
Gómez, 2015), en la que se tuvo como base de datos a 
148 diversas revistas indexadas en los idiomas español e 
inglés durante los años 2000 al 2015. Del mismo modo, se 
considera la revisión sistemática relacionada con los 
proyectos de intervención o entrenamiento a nivel 
afectivo destinado a escolares, publicadas entre los años 
2011 al 2015 (Rubiales, Russo, Paneiva y Gonzáez, 
2018), la cual seleccionó 17 estudios apropiados a partir 
del uso de fuentes como PsycInfo, MedLine, ERIC, Red 
de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 
Scielo, PUBMED, y de los cuales se lograron rescatar 
técnicas y procedimientos de intervenciones psicopeda-
gógicas fundamentadas en la potencialización de la 
inteligencia emocional. De igual manera, se cuenta con el 
análisis sistemático de literatura acerca de las 
habilidades socioemocionales dirigidas específicamente 
a los docentes que ocupan cargos directivos en la 
educación básica (Nava, Toores y Glasserman, 2019), la 
cual se fundamentó en 32 artículos hallados en las bases 
Web of Science (WoS) y Scopus en el periodo del 2015 al 
2019. Por consiguiente, se consideran estudios de 
revisión bibliográfica donde resaltan la relevancia del 
refuerzo de las capacidades afectivas en los educadores 
en espacios digitales ante las demandas sociales y 
contextos educativos actuales (Peñalva, López y 
Barrientos, 2017). Asimismo, se tiene en cuenta la 
revisión sistemática basada en el reconocimiento de las 
emociones en menores de edad (Sánchez y Ruetti, 
2017), que revisó 18 estudios desde 2008 al 2017 
relacionadas los principales factores moduladores en el 
desarrollo emocional en estudiantes de educación 
preescolar. Por último, se tiene la revisión donde se 
considera el valor y los aportes de la educación emocional 
en el aula, donde se enfatizó el rol transformador de la 
escuela, los docentes y la familia en la formación de los 
menores desde la etapa inicial o preescolar, a partir del 
análisis de las normas educativas de Ecuador y España 
en la temática emocional (Araque, 2015).

 Contrariamente de contar con las revisiones 
señaladas, hasta el momento no se dispone de fuentes 
que sistematicen de manera específica los estudios sobre 
las competencias emocionales en Latinoamérica, y más 
aún en docentes de la educación infantil (Betancur y 
Gómez, 2015). La importancia de estudio se encuentra en 
identificar los conocimientos y avances respecto al

Scopus (*) EBSCO Dialnet SciELO

Competencias 

emocionales y 

educación infantil

3 12173 156 3

Habilidades 

emocionales y 

educación preescolar

0 2789 18 1

Inteligencia emocional 

y educación inicial
0 20045 99 2

Emotional skills and 

early childhood 

education

266 797869 38 5

Emotional skills and 

preschool education
8 257597 21 5

Emotional intelligence 

and early education
5 755503 46 2

Competências 

emocionais e 

educação infantil 

0 2714 2 2

Habilidades 

emocionais e 

educação pré-escolar

0 550 6 2

Inteligência emocional 

e educação inicial
0 5390 3 1

Total 282 1854630 389 23

Búsqueda
Base de datos
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desarrollo y fortalecimiento de habilidades afectivas en el 
ámbito de la formación preescolar, puesto que, por un 
lado, son los estudiantes el objetivo principal de la 
educación y, por otro lado, quienes deben de desarrollar 
este tipo de competencias deben responder a situaciones 
emocionales en organizaciones educativas. También la 
temática tiene relevancia en quienes son agentes del 
cambio en la educación al brindar soporte emocional y las 
orientaciones necesarias en la gestión y expresión de 
emociones (Pérez y Filella, 2019; García, Herrera, Nieto y 
Vega, 2018). Así, la información aporta en los estudios en 
temáticas de investigación educativa como en impacto de 
educación escolar para mejorar su desempeño y cumplir 
con las metas educativas propuestas a nivel nacional.

 En virtud de lo descrito, el presente estudio tiene 
como objetivo principal proporcionar el estado actual 
sobre el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
emocionales en la educación infantil en Iberoamérica. 

Metodología

 La revisión sistemática es un proceso investiga-
tivo que aplica como estrategia la revisión lógica, neutral y 
completa de artículos científicos que se han publicado en 
relación a un tema de interés abordado (Reyes, 2020). En 
este sentido, el presente estudio utiliza la declaración 
PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas, el cual es 
comúnmente empleado por las ciencias médicas; sin 
embargo, actualmente es también utilizado por las 
ciencias sociales para las revisiones sistemáticas de 
literatura científica (Hutton, Calatá y Moher, 2016). Dicho 
protocolo, orienta considerar en la metodología para 
revisiones sistemáticas aspectos como criterio de 
elegibilidad, estrategia de búsqueda, elegibilidad e 
inclusión de artículos para el análisis y síntesis (Page et 
al., 2021).

Criterio de elegibilidad

 Entre las normas de inclusión utilizadas se tuvo 
en cuenta: (a) publicaciones de categoría educativa, (b) 
entre los años 2010 al 2019, (c) en los idiomas español, 
inglés o portugués, (d) tipos de publicación (artículos de 
revistas científicas) y de acceso (libre y texto completo), 
(e) desarrollados en la temática de las competencias 
emocionales (f) que abordaron como ámbito de estudio a 
la educación infantil y (g) con metodología basada en los 
enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. En este 
sentido, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
(a) artículos que no respondan a la categoría de 
educación, (b) artículos publicados antes del año 2010 y 
después del 2019, (c) que no estén escritos en los 
idiomas español, inglés o portugués, (d) publicaciones 
como conferencias, libros, cartas al editor, textos no 
disponibles, etc., (e) estudios fuera de la temática 
propuesta, (f) en un nivel educativo distinto al preescolar 
(primaria, secundaria y universitario), y del mismo modo 
(g) aquellos que no  respondan a una metodología de 
investigación científica y/o ser repetidos (Creswell y Poth, 
2018).

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda del material científico fue realizada en 
cuatro bases de datos de libre acceso: Scopus, EBSCO, 
Dialnet y SciELO, durante el mes de agosto de 2020. Para 
la identificación de las publicaciones relacionadas con el 
tema, se utilizaron las siguientes palabras clave: 
“Competencias emocionales y educación infantil”, 
“Habilidades emocionales y educación preescolar”, 
“Inteligencia emocional y educación inicial”, en los 
idiomas español, inglés y portugués, respectivamente. 
Asimismo, se consideró la naturaleza del concepto de 
acuerdo a lo descrito en el apartado anterior y el uso del 
operador booleano AND para la obtención de resultados 
específicos.

Tabla 1 
Resultado de la búsqueda preliminar en la base de 
datos de revistas, utilizando palabras combinadas en 
los idiomas español inglés y portugués

(*) En la base de datos Scopus se utilizó el término singular 
“competencia emocional” para obtener mayores resultados durante la 
búsqueda de información. 
Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, 
EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020

 Luego de la búsqueda automática o preliminar, 
se hizo a la selección de los documentos obtenidos en las 
fuentes de información descritas y se aplicó, posterior-
mente, las reglas de inclusión y exclusión, mediante las 
opciones de filtros proporcionados en cada una de las 
bases exploradas. De esta manera, la cantidad de 
publicaciones fueron reduciéndose en cada una de las 
combinaciones realizadas hasta generar artículos aptos. 
Considerando lo descrito, se realizó un diagrama de flujo 
de este proceso desde la búsqueda inicial hasta el final.

Simeón-Aguirre, E.E., Aguirre-Canales, V.I., Simeón-Aguirre, A.M. y Carcausto W.Investigación Valdizana

220ISSN 1995 - 445X, Rev. Inv. Val., 15(4), octubre - diciembre, 2021, 219-230

Introducción

Educar las emociones desde la infancia es el desafío 
docente asumido con la finalidad de generar un clima 
donde los estudiantes se relacionen entre pares y con 
otras personas quienes intervengan en su entorno, así 
como un elemento fundamental en la construcción de sus 
aprendizajes (Araque, 2015; Toledo y Bonhomme, 2019). 
Del mismo modo, existe la necesidad de formar y 
acompañar emocionalmente a los estudiantes desde muy 
temprana edad; no obstante, ello exige que los docentes 
se encuentren fortalecidos en sus competencias 
emocionales para interactuar adecuadamente con ellos y 
con todos los actores educativos como parte de su rol 
pedagógica (Rendon, 2019). De esta manera, desarrollar 
competencias en el alumnado y fortalecerlas en el 
profesorado, comprende un proceso continuo y 
responsable que causa efectos relevantes en el nivel de 
atención del servicio educativo y del estado de la mente 
de docentes y estudiantes (Pinedo, Arroyo y Caballero, 
2017).

 A partir de las investigaciones hechas por 
Thorndike (1920), así como Salovey y Mayer (1990) 
sobre la inteligencia social a comienzos del siglo XX, se 
da origen a la conceptualización de las competencias 
emocionales. Posteriormente, Goleman (1995) y Bar-On 
(1997) abordan esta temática con el término inteligencia 
emocional, sobre la cual se hallan capacidades para 
poder autorregular, discriminar y utilizar los propios 
estados emocionales y, del mismo modo, comprender y 
sentir empatía con los afectos de otros.  Sin embargo, 
desde el siglo XXI dichos estudios pasan del campo 
psicológico a ser desarrollados en el ámbito educativo. 

 Así, en este contexto, las prácticas educativas 
comprenden e integran a las emociones que añaden 
aspectos sociales (Bisquerra y Hernández 2017) y 
determinan la importancia de su formación y acompaña-
miento como parte del desarrollo integral humano y como 
atención hacia las exigencias de un entorno social 
competitivo (Chaves, 2017). De esta manera, existen 
estudios sobre las emociones desde la edad temprana, 
surgiendo así la educación de las emociones como base 
para desarrollar los conocimientos, habilidades y 
actitudes afectivas, las cuales resultan ser una meta para 
que los educandos aprendan a gestionarlas y para que 
los docentes orientadores puedan garantizar el 
aprendizaje esperado (Sandoval, Simón y Echeita, 2020; 
Monago et al., 2018; Ghasemi y Khany, 2019).
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aula (Torres, 2020), que recopiló 43 estudios sobre la 
emoción en el aula con niños, adolescentes y estudiantes 
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Scopus (*) EBSCO Dialnet SciELO

Competencias 

emocionales y 

educación infantil

3 12173 156 3

Habilidades 

emocionales y 

educación preescolar

0 2789 18 1

Inteligencia emocional 

y educación inicial
0 20045 99 2

Emotional skills and 

early childhood 

education

266 797869 38 5

Emotional skills and 

preschool education
8 257597 21 5

Emotional intelligence 

and early education
5 755503 46 2

Competências 

emocionais e 

educação infantil 

0 2714 2 2

Habilidades 

emocionais e 

educação pré-escolar

0 550 6 2

Inteligência emocional 

e educação inicial
0 5390 3 1

Total 282 1854630 389 23

Búsqueda
Base de datos
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Elegibilidad e inclusión de artículos para el análisis y 
síntesis 

 El proceso de identificación de los artículos 
seleccionados para la revisión fue llevado a cabo a partir 
de la organización de sus características dentro de una 
tabla del programa Excel como protocolo de revisión. En 
cuanto al registro de los datos, se consideraron los 
siguientes campos: (a) autor, (b) título, (c) año de 
publicación, (d) metodología, (e) país donde se desarrolló 
el estudio, (f) muestra y (g) resultado principal. A partir de 
dicha matriz de información se procedió al análisis de los 
documentos seleccionados.

Resultados

 La búsqueda determinó un total de 1 855 324 
artículos a partir de la utilización y combinación de las 
palabras clave tanto en el idioma español (competencias 
emocionales y educación infant i l ,  habi l idades 
emocionales y educación preescolar, inteligencia 
emocional y educación inicial), inglés (emotional skills and 
early childhood education, emotional skills and preschool 

education, emotional intelligence and early education) y 
portugués (competências emocionais e educação infantil, 
habilidades emocionais e educação pré-escolar, 
inteligência emocional e educação inicial), entre las 
diferentes bases de datos indicadas (Scopus n=282,  
EBSCO=1854630, Dialnet n=389 y SciELO n=23), 
considerando que dentro de este conglomerado de 
documentos se encuentran diferentes tipos de 
publicaciones, de diferentes años e idiomas. Sin embargo, 
al aplicar los filtros respecto a los criterios señalados, se 
halló un total de 50 publicaciones durante el periodo del 
2010 al 2019, en los idiomas español, inglés y portugués, 
relacionados con los contextos educativos infantiles y 
correspondientes a investigaciones científicas de acceso 
libre al texto completo. De este grupo se hizo una nueva 
selección que fue analizada teniendo en cuenta el tipo de 
metodología propuesto para los documentos que se 
incluirán en este estudio. De este modo, se obtuvo 19 
artículos originales (Scopus n=2, EBSCO n=4, Dialnet 
n=10 y SciELO n=2), en los idiomas español (15), inglés 
(2) y portugués (1) que fueron considerados como la 
muestra para el proceso de revisión sistemática (ver figura 
1).

Figura 1
Diagrama de resultados de búsqueda y selección de las fuentes analizadas, 2020

Figura 2
Publicaciones relacionadas con el desarrollo y fortalecimiento de las competencias emocionales en el periodo 

2010 a 2019. Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO,2020

Número de publicaciones por año

 En el periodo 2010 a 2019 se publicaron 18 
artículos científicos, del 2013 a 2015 la producción no 

alcanzó a superar las 2 publicaciones por año. A partir del 
2016 se muestra una tendencia creciente, siendo el 2018 
y 2019 los años de mayor producción (ver figura 2).

Título, autor y país de procedencia

 Según la tabla 2, en su mayoría, los estudios que 
conforman el cuerpo de este artículo fueron desarrollados 
por más de dos autores, es decir 10 de 19 publicaciones, 
entre ellos   Barrientos, Sánchez y Arigita, 2019; Bonilla, 
Solovieva, Méndez y Díaz, 2019; Cepa, Heras y 
Fernández, 2017; Del Moral, Martínez y Piñeiro, 2016; 
Fernández, Quintanilla y  Giménez, 2015; González et al., 
2019); Jiménez, De León y González, 2019; Pereira, 
Soares, Alves, Cruz y Fernández, 2014; Serrano, Pocinho 
y Aragón, 2018; Torrijos, Martín y Rodríguez, 2018. En 
tanto, las publicaciones realizadas por dos autores 
corresponden a 4 estudios, en los que figuran los trabajos 
de Chiappe y Cuesta, 2013; Cinta y Valencia, 2017; 
Cuellar y Farkas, 2018; García y Andrés, 2017; mientras 
que las producciones realizadas por un autor pertenecen 
a los 4 estudios restantes, identificando entre ellos a 
Cejudo, 2016; García, 2016; Gelabert, 2014; y 
Núñez–Rojas, 2019.

 Asimismo, respecto a la nacionalidad de las 
producciones, se tiene que doce (n=12) pertenecen al 
país de España (Barrientos, Sánchez y Arigita, 2019; 
Cejudo, 2016; Cepa, Heras y Fernández, 2017; Cinta y 
Valencia, 2017; Del Moral, Martínez y Piñeiro, 2016; 
Fernández, Quintanilla y  Giménez, 2015; García, 2016; 
Gelabert, 2014; González, Escribano, De Antonio, 
Sánchez, Ruíz y Arellano, 2019; Jiménez, De León y 
González, 2019; Serrano, Pocinho y Aragón, 2018; 
Torrijos, Martín y Rodríguez, 2018, el cual abarca la mayor 
cantidad de artículos publicados en esta temática. En 
tanto, Colombia cuenta con dos (n=2) publicaciones 
(Bonilla, Solovieva, Méndez y Díaz, 2019; Chiappe y 
Cuesta, 2013, y los países como Chile, Colombia, Costa 
Rica, Portugal, República Dominicana y Perú solo 
presentan un (n=1) artículo, respectivamente, en relación 
a esta materia, con lo que obtienen la suma total de cuatro 
(n=4) (Cuellar y Farkas, 2018; García y Andrés, 2017; 
Núñez-Rojas, 2019; Pereira, Soares, Alves, Cruz y 
Fernández, 2014).

Objetivos y su relación con los tipos de competencias 
emocionales

 Respecto a los objetivos de estudio y su relación 
con las dimensiones de las competencias emocionales se 
encuentran conciencia emocional, regulación emocional, 
autonomía personal, competencia social y las habilidades 
de vida para el bienestar (Bisquerra y Hernández, 2017). 
En la tabla 3, se evidencia que de los 18 artículos 
incluidos, 5 de estos abordaron una de las dimensiones 
(Bonilla, Solovieva, Méndez y Díaz, 2019; Cejudo, 2016; 
Del Moral, Martínez, y Piñeiro, 2016; Fernández, 
Quintanilla y Giménez, 2015; Pereira; Soares, Alves, Cruz 
y Fernández, 2014), 3 en dos de las dimensiones (Cinta y 
Valencia, 2017; García, 2016; Gelabert, 2014), 2 en tres 
de las dimensiones (Cuellar y Farkas , 2018; González et 
al., 2019) y 8 en las cinco dimensiones (Barrientos, 
Sánchez y Arigita, 2019; Cepa, Heras y Fernández, 2017; 
Chiappe y Cuesta, 2017; García y Andrés, 2017; Núñez-
Rojas, 2019; Serrano, Pocinho y Aragón, 2018; Torrijos, 
Martín y Rodríguez, 2018). 
 
 Asimismo, de estas publicaciones, la mayoría 
(n=12) demostró los efectos a partir de la aplicación de 
programas y talleres para desarrollar y/o fortalecer las 
competencias emocionales en estudiantes y/o docentes 
(Bonilla, Solovieva, Méndez y Díaz, 2019; Cepa, Heras y 
Fernández, 2017; Chiappe y Cuesta, 2013; Cinta y 
Valencia, 2017; Del Moral, Martínez, y Piñeiro, 2016; 
Fernández, Quintanilla y  Giménez, 2017; García, 2016; 
García y Andrés, 2017; Gelabert, 2014; González et al., 
2019; Pereira, Soares, Alves, Cruz y Fernández, 2014; 
Torrijos, Martín y Rodríguez, 2018). En tanto, otros (n=4) 
tuvieron por finalidad determinar relaciones sobre dichas 
competencias con algún aspecto del cuidado y desarrollo 
infantil o en el caso de los docentes con su fortalecimiento 
emocional (Barrientos, Sánchez y Arigita, 2019; Cejudo, 
2016; Cuellar y Farkas, 2018; Núñez-Rojas, 2019), y otros 
(n=2) (Jiménez, De León y González, 2019; Serrano, 
Pocinho y Aragón, 2018) buscaron evaluar y analizar 
alguna de las dimensiones de las competencias 
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Código Autor Titulo País

1
Barrientos, Sánchez y

Arigita (2019)

“Formación emocional de profesorado y gestión de

clima de su aula”.
España

2
Bonilla, Solovieva,
Méndez y Díaz (2019)

“Efectos del juego de roles con elementos
simbólicos en el desarrollo neuropsicológico de niños
preescolares”.

Colombia

3 Cejudo (2016)
“Relación entre inteligencia emocional y salud mental

en orientadores educativos”.
España

4
Cepa, Heras y
Fernández (2017)

“La educación emocional en la infancia: una
estrategia inclusiva”.

España

“Fortalecimiento de las habilidades emocionales de
los educadores:

interacción en los ambientes virtuales”.

6
Cinta y Valencia

(2017)

“Estrategias para potenciar la inteligencia emocional
en educación infantil: aplicación del modelo de
Mayer y Salovey”.

España

7
Cuellar y Farkas
(2018)

“Sensibilidad y mentalización de las educadoras de
párvulos. Predictores del lenguaje infantil a los 30
meses”.

Chile 

8
Del Moral, Martínez y
Piñeiro (2016)

“Percepción docente del desarrollo emocional y
creativo de los escolares derivado del diseño

colaborativo de Digital Storytelling”.

España

9
Fernández, Quintanilla
y Giménez (2015)

“Pensando las emociones con niños de dos años: un
programa educativo para mejorar el conocimiento
emocional en primer ciclo de educación infantil”.

España

10 García (2016)
“Eficacia de un programa integral breve de

educación emocional para menores de tres años”.
España

11
García y Andrés
(2017)

“La educación emocional como método para mejorar
los problemas de conducta de los niños y niñas. Una
experiencia llevada a cabo en República
Dominicana”.

República 
Dominicana

12 Gelabert (2014)
“Mejora de la inteligencia emocional en educación
infantil y desarrollo cognitivo”.

España

13 González et al. (2019)
“El plan de apoyo conductual positivo en el primer
ciclo de educación infantil”.

España

14
Jiménez, De León y
González (2019)

“Influencia social y afectiva del aula de apoyo en el

alumnado con diferentes capacidades hacia el
aprendizaje”.

España

15 Núñez-Rojas (2019)
“Inteligencia emocional y cumplimiento de los
compromisos de gestión escolar del personal
directivo de educación inicial”.

Perú

16
Pereira, Soares,
Alves, Cruz y
Fernández (2014)

“Conocer las emociones: la implementación y
evaluación de un programa de intervención”.

Portugal

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

“Competencias emocionales y síndrome de burnout
en el profesorado de educación infantil”.

España

18
Torrijos, Martín y
Rodríguez (2018)

“La educación emocional en la formación
permanente del profesorado no universitario”.

España

5
Chiappe y Cuesta
(2013)

Colombia

Tabla 2
Distribución de los autores, títulos de estudio, año de publicación, y país donde se desarrolló el estudio

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.

Tabla 3
Estudios según los objetivos y tipos de competencias emocionales desarrolladas o fortalecidas

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.

Código Autor Objetivo de estudio Tipo de competencias emocionales

1
Barrientos, Sánchez y 

Arigita (2019)

Comprender la relación entre la formación de inteligencia emocional

docente y la capacidad de gestión del clima socioemocional de aula.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

2
Bonilla, Solovieva, 

Méndez y Díaz (2019)

Expresar los resultados de la aplicación de un programa sobre juego

de roles sociales con la finalidad de promover el desarrollo
neuropsicológico en estudiantes del nivel preescolar. 

“Competencia social”

3 Cejudo (2016)
Establecer la relación entre la inteligencia emocional como habilidad y

rasgo y la salud mental en tutores escolares. 
“Habilidades de vida para el bienestar”

4
Cepa, Heras y 
Fernández (2017)

Demostrar la eficacia del Programa Emo-Acción basada en la

educación educacional, reconociendo su impacto en menores de 4 y 5
años con necesidades específicas de apoyo educativo.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía personal, 
competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”

5
Chiappe y Cuesta 

(2013)

Delimitar los alcances de las relaciones generadas en un espacio
virtual de aprendizaje como un componente para el fortalecimiento de

la inteligencia emocional en docentes, mediante el desarrollo de
actividades de autoconocimiento, automotivación, autocontrol, empatía

y destreza social.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

6 Cinta y Valencia (2017)
Desarrollar la inteligencia emocional a través del Modelo de Mayer y
Salovey con estudiantes de educación infantil para facilitar la

comprensión emocional.

“Conciencia emocional y regulación 

emocional”

7 Cuellar y Farkas (2018)

Determinar la relación entre sensibilidad y mentalización del personal

docente en el desarrollo del lenguaje en menores de 12 y 30 meses,
vigilando la sensibilidad y mentalización de las personas apoderadas.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional y competencia social”

8
Del Moral, Martínez, y 

Piñeiro (2016)

Estudiar si el diseño colaborativo de relatos digitales logra desarrollar

competencias sociales y creativas en los estudiantes.
“Competencia social”

9
Fernández, Quintanilla y 
Giménez (2015)

Demostrar los resultados preliminares sobre la eficacia del Programa
educativo Pensando las emociones educativo con infantes de dos

años.

“Conciencia emocional”

10 García (2016)
Valorar la eficacia de un programa integral breve de educación
socioemocional para niños de tres años con la finalidad de favorecer

el desarrollo de la inteligencia emocional desde edades tempranas.

Conciencia emocional y competencia 

social

11 García y Andrés (2017)

Corregir los problemas de conducta identificados en la mayoría de

estudiantes del primer grado de primaria en un colegio de Punta Cana- 
República Dominicana.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

12 Gelabert (2014)
Verificar si el programa de intervención en Inteligencia Emocional

genera mejoras en el desarrollo cognitivo.

“Conciencia emocional y competencia 

social”

13 González et al. (2019)
Estudiar la mejoría conductual, desarrollo socioemocional, y
habilidades adaptativas del alumnado de dos a tres años al

experimentar un practica educativas basada en el PACP.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, y competencia social”

14
Jiménez, De León y 
González (2019)

Indagar la influencia del aula de apoyo de un colegio rural infantil y

primario en la concepción social sobre los estudiantes con habilidades
de aprendizaje diferentes que asisten a dicha aula.

“Competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

15 Núñez (2018)

Establecer la relación entre la inteligencia emocional y los

compromisos de gestión escolar en el personal directivo del nivel
Inicial de la Red 1, Ventanilla Callao.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”

16

Pereira, Soares, Alves, 

Cruz y Fernández 
(2014)

Evaluar la aplicación de un programa de desarrollo del conocimiento
emocional.

“Conciencia emocional”

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

Analizar las competencias por mejorar en la formación inicial y

continua de los docentes del nivel infantil para prevenir el síndrome de
burnout.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

18
Torrijos, Martín y 
Rodríguez (2018)

Comprobar la eficacia del programa en la promoción de competencias
emocionales, así como la percepción y satisfacción en los educadores

respecto a este tipo de formación.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía personal, 
competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”
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Código Autor Titulo País

1
Barrientos, Sánchez y

Arigita (2019)

“Formación emocional de profesorado y gestión de

clima de su aula”.
España

2
Bonilla, Solovieva,
Méndez y Díaz (2019)

“Efectos del juego de roles con elementos
simbólicos en el desarrollo neuropsicológico de niños
preescolares”.

Colombia

3 Cejudo (2016)
“Relación entre inteligencia emocional y salud mental

en orientadores educativos”.
España

4
Cepa, Heras y
Fernández (2017)

“La educación emocional en la infancia: una
estrategia inclusiva”.

España

“Fortalecimiento de las habilidades emocionales de
los educadores:

interacción en los ambientes virtuales”.

6
Cinta y Valencia

(2017)

“Estrategias para potenciar la inteligencia emocional
en educación infantil: aplicación del modelo de
Mayer y Salovey”.

España

7
Cuellar y Farkas
(2018)

“Sensibilidad y mentalización de las educadoras de
párvulos. Predictores del lenguaje infantil a los 30
meses”.

Chile 

8
Del Moral, Martínez y
Piñeiro (2016)

“Percepción docente del desarrollo emocional y
creativo de los escolares derivado del diseño

colaborativo de Digital Storytelling”.

España

9
Fernández, Quintanilla
y Giménez (2015)

“Pensando las emociones con niños de dos años: un
programa educativo para mejorar el conocimiento
emocional en primer ciclo de educación infantil”.

España

10 García (2016)
“Eficacia de un programa integral breve de

educación emocional para menores de tres años”.
España

11
García y Andrés
(2017)

“La educación emocional como método para mejorar
los problemas de conducta de los niños y niñas. Una
experiencia llevada a cabo en República
Dominicana”.

República 
Dominicana

12 Gelabert (2014)
“Mejora de la inteligencia emocional en educación
infantil y desarrollo cognitivo”.

España

13 González et al. (2019)
“El plan de apoyo conductual positivo en el primer
ciclo de educación infantil”.

España

14
Jiménez, De León y
González (2019)

“Influencia social y afectiva del aula de apoyo en el

alumnado con diferentes capacidades hacia el
aprendizaje”.

España

15 Núñez-Rojas (2019)
“Inteligencia emocional y cumplimiento de los
compromisos de gestión escolar del personal
directivo de educación inicial”.

Perú

16
Pereira, Soares,
Alves, Cruz y
Fernández (2014)

“Conocer las emociones: la implementación y
evaluación de un programa de intervención”.

Portugal

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

“Competencias emocionales y síndrome de burnout
en el profesorado de educación infantil”.

España

18
Torrijos, Martín y
Rodríguez (2018)

“La educación emocional en la formación
permanente del profesorado no universitario”.

España

5
Chiappe y Cuesta
(2013)

Colombia

Tabla 2
Distribución de los autores, títulos de estudio, año de publicación, y país donde se desarrolló el estudio

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.

Tabla 3
Estudios según los objetivos y tipos de competencias emocionales desarrolladas o fortalecidas

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.

Código Autor Objetivo de estudio Tipo de competencias emocionales

1
Barrientos, Sánchez y 

Arigita (2019)

Comprender la relación entre la formación de inteligencia emocional

docente y la capacidad de gestión del clima socioemocional de aula.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

2
Bonilla, Solovieva, 

Méndez y Díaz (2019)

Expresar los resultados de la aplicación de un programa sobre juego

de roles sociales con la finalidad de promover el desarrollo
neuropsicológico en estudiantes del nivel preescolar. 

“Competencia social”

3 Cejudo (2016)
Establecer la relación entre la inteligencia emocional como habilidad y

rasgo y la salud mental en tutores escolares. 
“Habilidades de vida para el bienestar”

4
Cepa, Heras y 
Fernández (2017)

Demostrar la eficacia del Programa Emo-Acción basada en la

educación educacional, reconociendo su impacto en menores de 4 y 5
años con necesidades específicas de apoyo educativo.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía personal, 
competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”

5
Chiappe y Cuesta 

(2013)

Delimitar los alcances de las relaciones generadas en un espacio
virtual de aprendizaje como un componente para el fortalecimiento de

la inteligencia emocional en docentes, mediante el desarrollo de
actividades de autoconocimiento, automotivación, autocontrol, empatía

y destreza social.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

6 Cinta y Valencia (2017)
Desarrollar la inteligencia emocional a través del Modelo de Mayer y
Salovey con estudiantes de educación infantil para facilitar la

comprensión emocional.

“Conciencia emocional y regulación 

emocional”

7 Cuellar y Farkas (2018)

Determinar la relación entre sensibilidad y mentalización del personal

docente en el desarrollo del lenguaje en menores de 12 y 30 meses,
vigilando la sensibilidad y mentalización de las personas apoderadas.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional y competencia social”

8
Del Moral, Martínez, y 

Piñeiro (2016)

Estudiar si el diseño colaborativo de relatos digitales logra desarrollar

competencias sociales y creativas en los estudiantes.
“Competencia social”

9
Fernández, Quintanilla y 
Giménez (2015)

Demostrar los resultados preliminares sobre la eficacia del Programa
educativo Pensando las emociones educativo con infantes de dos

años.

“Conciencia emocional”

10 García (2016)
Valorar la eficacia de un programa integral breve de educación
socioemocional para niños de tres años con la finalidad de favorecer

el desarrollo de la inteligencia emocional desde edades tempranas.

Conciencia emocional y competencia 

social

11 García y Andrés (2017)

Corregir los problemas de conducta identificados en la mayoría de

estudiantes del primer grado de primaria en un colegio de Punta Cana- 
República Dominicana.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

12 Gelabert (2014)
Verificar si el programa de intervención en Inteligencia Emocional

genera mejoras en el desarrollo cognitivo.

“Conciencia emocional y competencia 

social”

13 González et al. (2019)
Estudiar la mejoría conductual, desarrollo socioemocional, y
habilidades adaptativas del alumnado de dos a tres años al

experimentar un practica educativas basada en el PACP.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, y competencia social”

14
Jiménez, De León y 
González (2019)

Indagar la influencia del aula de apoyo de un colegio rural infantil y

primario en la concepción social sobre los estudiantes con habilidades
de aprendizaje diferentes que asisten a dicha aula.

“Competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

15 Núñez (2018)

Establecer la relación entre la inteligencia emocional y los

compromisos de gestión escolar en el personal directivo del nivel
Inicial de la Red 1, Ventanilla Callao.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”

16

Pereira, Soares, Alves, 

Cruz y Fernández 
(2014)

Evaluar la aplicación de un programa de desarrollo del conocimiento
emocional.

“Conciencia emocional”

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

Analizar las competencias por mejorar en la formación inicial y

continua de los docentes del nivel infantil para prevenir el síndrome de
burnout.

“Conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades de vida 
para el bienestar”

18
Torrijos, Martín y 
Rodríguez (2018)

Comprobar la eficacia del programa en la promoción de competencias
emocionales, así como la percepción y satisfacción en los educadores

respecto a este tipo de formación.

“Conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía personal, 
competencia social y habilidades de vida 

para el bienestar”
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emocionales dentro de un contexto o aspecto educativo.

Metodología, muestra y resultados principales

 En el listado de la tabla 4, se observa que los 
estudios incluidos en el presente artículo cuentan con 
metodologías basadas en estudios científicos, de los 
cuales el mayor número (n=14) corresponde a 
investigaciones de enfoque cuantitativo, en los que se 
identificaron estudios de tipo cuasiexperimental (n=7), 
correlacional (n=4), preexperimental (n=2), experimental 
(n=1). En tanto, respecto a las investigaciones de enfoque 
cualitativo se obtuvo una menor cantidad (n=4) con 
estudios de tipo estudio de casos (n=1), colaborativo 
(n=1), ex post facto (n=1) y etnográfico (n=1). Por tanto, se 
entiende que los autores tienden realizar más estudios en 
el enfoque cuantitativo y de preferencia el tipo 
cuasiexperimental.

 En relación a las muestras, se tienen estudios 
(n=6) basados en el fortalecimiento de las competencias 
y/o habilidades emocionales en los docentes de 
educación infantil; sin embargo, un grupo considerable de 
estos (n=10) se basó en investigaciones dedicadas a los 
estudiantes de educación infantil, preescolar o inicial, 
relacionadas con el desarrollo de sus competencias, 
habilidades o inteligencia emocional, no obstante, un 
estudio (n=1) consideró como su muestra a docentes y 
estudiantes, mientras que  otro (n=1) tuvo en cuenta a 
docentes, directivos y personal administrativo. 

 Respecto a los resultados, se evidencia que 12 de 
los estudios basados en la aplicación de programas 
alcanzaron logros significativos respecto al desarrollo y/o 
fortalecimiento de las emociones tanto en docentes como 
en los estudiantes (Bonilla, Solovieva, Méndez y Díaz, 
2019; Cepa, Heras y Fernández , 2017; Chiappe y Cuesta, 
2013; Cinta y Valencia, 2017; Del Moral, Martínez, y 
Piñeiro, 2016; Fernández, Quintanilla y  Giménez, 2015; 
García, 2016; García y Andrés, 2017; Gelabert, 2014; 
González et al., 2019; Pereira, Soares, Alves, Cruz y 
Fernández, 2014; Torrijos, Martín y Rodríguez, 2018). 
Asimismo, 6 estudios dan a conocer las relaciones y 
alcances necesarios para ser considerados en futuras 
investigaciones respecto a las competencias emocionales 
en la educación infantil (Barrientos, Sánchez y Arigita, 
2019; Cejudo, 2016; Cuellar y Farkas, 2018; Jiménez, De 
León y González, 2019; Núñez-Rojas, 2019, Serrano, 
Pocinho y Aragón, 2018).

Discusión

 De acuerdo a lo presentado, el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias emocionales 
constituye un elemento importante en la búsqueda del 
desarrollo y la autorrealización personal, puesto que 
potencia al individuo para lograr elevar su nivel de vida 
(Romero, Molina, Espinoza, Mori y Pasquel, 2018; 
Fernández-Martínez y Montero-García, 2016). En este 
sentido, educar es una de las razones más importantes 
que responde a esta necesidad humana, porque favorece 
en el logro del bienestar personal y social de los 
estudiantes, por ello se han realizado estudios e 
investigaciones relacionadas en base a esta temática, ya 

que actualmente es de necesidad contar con personas 
que no solo sean capaces de responder intelectualmente 
en un contexto competitivo y cambiante, sino que también 
se encuentren emocionalmente saludables y sean 
capaces de interactuar con otros en equipos de trabajo 
para asegurar su permanencia y progreso. 
 
 Después de realizar la búsqueda de los trabajos 
publicados en las bases de datos Scopus, EBSCO, 
Dialnet y ScieELO entre los años 2010 y 2019, y de haber 
aplicado los debidos criterios de selección, se 
identificaron 18 artículos científicos idóneos con el título 
propuesto en la presente revisión. El análisis de este 
grupo revela que, de acuerdo a la cantidad de 
publicaciones respecto al tema, inició en el año 2013 y 
elevó su frecuencia en el 2014, variando entre los años 
2015, 2016 y 2017. Sin embargo, dichas publicaciones se 
incrementaron significativamente durante los años 2018 y 
2019. 

 De acuerdo a la cantidad de publicaciones 
realizadas a nivel del contexto Iberoamericano, se 
identificó que España es uno de los países con mayor 
número de artículos publicados, a diferencia de Colombia, 
Chile, Costa Rica, Portugal, República Dominicana y Perú 
que presentaron una menor producción. De esta manera, 
España demuestra estar por encima de otros países 
respecto a la cantidad de publicaciones, lo cual coincide 
con los hallazgos de Betancur y Gómez (2015) y Torres 
(2020), quienes señalan al país europeo como uno de los 
más representativos en relación a la cantidad de estudios 
en base a la temática de las emociones en la educación, a 
diferencia de los países de Latinoamérica que presentan 
una producción escasa. 
 
 Respecto a los objetivos de los artículos incluidos 
en la presente revisión, 11 de ellos se interesaron en 
ejecutar programas basados temas relacionados con las 
competencias emocionales con la finalidad verificar, 
determinar y/o demostrar los efectos de dichas 
propuestas y lograr cambios en sus muestras de estudio, 
enfocándose en la potencialización de la “conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía personal, 
competencia social y/o las habilidades de vida para el 
bienestar” (Bisquerra y Hernández, 2017, p. 59). Sin 
embargo, 4 artículos buscaron analizar la relación de 
estas dimensiones con algún aspecto del desarrollo 
infantil y 3 se inclinaron por analizar la caracterización de 
sus muestras respecto a alguna de las dimensiones de las 
competencias emocionales señaladas. De esta manera, 
se identifica que los estudios realizados en el contexto 
educativo infantil muestran mayor interés por la dimensión 
de la conciencia emocional, ya que conforme al nivel de 
desarrollo en la persona, es el primer aspecto que 
requiere conocer para poder consecuentemente aprender 
a regular sus emociones y saber interactuar con los 
demás, lo cual coincide con Sánchez y Ruetti (2017) 
quienes señalaron que el conocimiento emocional en los 
niños del nivel preescolar permiten obtener una mejor 
valoración de los estados afectivos. Por otra parte, 
también se han identificado estudios que tienden a 
abordar dimensiones de manera más integral, así como 
otros trabajos investigativos que optan por abordar las 
dimensiones específicas como las competencias sociales 
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Código Autor Metodología Muestra Resultados

1
Barrientos, Sánchez y 
Arigita (2019)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño descriptivo 

correlacional

68
profesores

Los docentes percibieron no haber recibido instrucción en habilidades
socioemocionales, por lo cual sentían la necesidad de recibir formación
en este aspecto para gestionar positivamente las actividades del aula.

2
Bonilla, Solovieva, 
Méndez y Díaz (2019)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

59 niños
Se identificó un mejor desarrollo en los niños, sobre todo en actividades
gráficas y del lenguaje expresivo, como también en el incremento de las
posibilidades de autorregulación emocional.

3 Cejudo (2016)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño descriptivo 
correlacional

203 orientadores
Se muestra una relación alta entre la inteligencia emocional y la salud
mental.

4
Cepa, Heras y 
Fernández (2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

22 niños
Existe un aumento significativo de las competencias emocionales,
hallándose una mejora en las dimensiones evaluadas en los estudiantes,
presenten o no dificultades educativas.

5
Chiappe y Cuesta 
(2013)

Enfoque cualitativo - 
Diseño estudio de caso

4 docentes

Los profesores participantes lograron comprender y regular tanto sus
emociones como sus sentimientos en circunstancias de gran soporte
emocional. Del mismo modo, redirigieron y jerarquizaron sus
pensamientos, considerando los sentimientos y emociones a nivel
personal e interpersonal.

6
Cinta y Valencia 
(2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

48 niños
El alumnado participante del programa, perteneciente al grupo
experimental, comenzó a comprender las emociones.

7
Cuellar y Farkas 
(2018)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño descriptivo 

correlacional

78 diadas 
docentes 
(Personal 

Educativo) -niños

Se reportó la existencia de relación entre la escala de sensibilidad y el
lenguaje verbal de los menores de doce meses, prediciendo un óptimo
desarrollo en esta área a los treinta meses de edad. Sin embargo, no se
halló relación entre mentalización y el lenguaje al año de vida.

8
Del Moral, Martínez, y 
Piñeiro (2016)

Enfoque cualitativo - 
Diseño colaborativo

282 niños y 49 
docentes

Se reporta un aumento importante en las aptitudes sociales en los
escolares del nivel primario, resaltando la socialización y apoyo entre
pares y el desarrollo de habilidades de mediación infantil.

9
Fernández, Quintanilla 
y Giménez (2015)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

57 niños
Se identificaron mejoras en la comprensión de las emociones en la
muestra de intervención.

10 García (2016)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
43 niños 

Se determinó la eficacia del programa en un tiempo breve, al igual que la
mejora de las habilidades a nivel emocional, sobre todo en madres. Así
también, la familia y la escuela necesitan estar en constante coordinación 
como estrategia preventiva y promotora para la salud emocional de los
niños.

11
García y Andrés 
(2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño preexperimental

24 niños
Se recupera la importancia de la formación emocional como medio para
prevenir dificultades conductuales, resaltando la necesidad de
desarrollarla desde el comienzo de la escolaridad.

12 Gelabert (2014)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
120 niños

A partir de la investigación realizada, se rescata que el programa ha
logrado eficacia en la potenciación de la inteligencia emocional y
cognitiva.

13 González et al. (2019)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
18 niños 

Al término del curso desarrollado, los docentes indicaron que más de la
mitad de estudiantes mejoró su conducta disminuyendo los índices
estadísticos respecto a los problemas conductuales y la recurrencia de
estos presentados al comienzo del estudio.

14
Jiménez, De León y 
González (2019)

Enfoque cualitativo - 
Diseño etnográfico

90 niños

Los estudiantes con diferentes capacidades para el aprendizaje
presentan mayor rechazo al estar más tiempo en otra aula para recibir
una enseñanza especializada. En este sentido, es primordial realizar la
trasformación del aula en un lugar que valores y acepte las diferencias,
potencie la participación y fomente las competencias afectivas y
emocionales.

15 Núñez –Rojas (2019)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño descriptivo 
correlacional

66 docentes, 13 
directivos y 13 
administrativos

Se encontró una alta relación entre la inteligencia emocional y los
compromisos de gestión escolar.

16
Pereira, Soares, 
Alves, Cruz y 
Fernández (2014)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño experimental

25 niños
Se identificó un importante incremento del conocimiento de las
emociones, sobresaliendo las dimensiones correspondientes a los
comportamientos y situaciones emocionales.

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

Enfoque cualitativo - 
Diseño ex post facto

91 docentes

Los docentes presentaban índices bajos en base al síndrome de
burnout. Asimismo, los profesores que enseñan a los infantes percibieron 
tener mayor competencia emocional y autoeficacia para enfrentar el
desgaste o cansancio profesional.

18
Torrijos, Martín y 
Rodríguez (2018)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño preexperimental

47 profesores

Se detectaron indicadores significativos en las dimensiones de las
competencias emocionales. De igual manera, se identificó un alto nivel
de satisfacción de los docentes por haber sido formados en este
aspecto de su desarrollo profesional.

Tabla 4
Distribución de las muestras y resultados de los estudios comprendidos en el presente artículo

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.



Simeón-Aguirre, E.E., Aguirre-Canales, V.I., Simeón-Aguirre, A.M. y Carcausto W.Investigación Valdizana

226ISSN 1995 - 445X, Rev. Inv. Val., 15(4), octubre - diciembre, 2021, 219-230

emocionales dentro de un contexto o aspecto educativo.

Metodología, muestra y resultados principales

 En el listado de la tabla 4, se observa que los 
estudios incluidos en el presente artículo cuentan con 
metodologías basadas en estudios científicos, de los 
cuales el mayor número (n=14) corresponde a 
investigaciones de enfoque cuantitativo, en los que se 
identificaron estudios de tipo cuasiexperimental (n=7), 
correlacional (n=4), preexperimental (n=2), experimental 
(n=1). En tanto, respecto a las investigaciones de enfoque 
cualitativo se obtuvo una menor cantidad (n=4) con 
estudios de tipo estudio de casos (n=1), colaborativo 
(n=1), ex post facto (n=1) y etnográfico (n=1). Por tanto, se 
entiende que los autores tienden realizar más estudios en 
el enfoque cuantitativo y de preferencia el tipo 
cuasiexperimental.

 En relación a las muestras, se tienen estudios 
(n=6) basados en el fortalecimiento de las competencias 
y/o habilidades emocionales en los docentes de 
educación infantil; sin embargo, un grupo considerable de 
estos (n=10) se basó en investigaciones dedicadas a los 
estudiantes de educación infantil, preescolar o inicial, 
relacionadas con el desarrollo de sus competencias, 
habilidades o inteligencia emocional, no obstante, un 
estudio (n=1) consideró como su muestra a docentes y 
estudiantes, mientras que  otro (n=1) tuvo en cuenta a 
docentes, directivos y personal administrativo. 

 Respecto a los resultados, se evidencia que 12 de 
los estudios basados en la aplicación de programas 
alcanzaron logros significativos respecto al desarrollo y/o 
fortalecimiento de las emociones tanto en docentes como 
en los estudiantes (Bonilla, Solovieva, Méndez y Díaz, 
2019; Cepa, Heras y Fernández , 2017; Chiappe y Cuesta, 
2013; Cinta y Valencia, 2017; Del Moral, Martínez, y 
Piñeiro, 2016; Fernández, Quintanilla y  Giménez, 2015; 
García, 2016; García y Andrés, 2017; Gelabert, 2014; 
González et al., 2019; Pereira, Soares, Alves, Cruz y 
Fernández, 2014; Torrijos, Martín y Rodríguez, 2018). 
Asimismo, 6 estudios dan a conocer las relaciones y 
alcances necesarios para ser considerados en futuras 
investigaciones respecto a las competencias emocionales 
en la educación infantil (Barrientos, Sánchez y Arigita, 
2019; Cejudo, 2016; Cuellar y Farkas, 2018; Jiménez, De 
León y González, 2019; Núñez-Rojas, 2019, Serrano, 
Pocinho y Aragón, 2018).

Discusión

 De acuerdo a lo presentado, el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias emocionales 
constituye un elemento importante en la búsqueda del 
desarrollo y la autorrealización personal, puesto que 
potencia al individuo para lograr elevar su nivel de vida 
(Romero, Molina, Espinoza, Mori y Pasquel, 2018; 
Fernández-Martínez y Montero-García, 2016). En este 
sentido, educar es una de las razones más importantes 
que responde a esta necesidad humana, porque favorece 
en el logro del bienestar personal y social de los 
estudiantes, por ello se han realizado estudios e 
investigaciones relacionadas en base a esta temática, ya 

que actualmente es de necesidad contar con personas 
que no solo sean capaces de responder intelectualmente 
en un contexto competitivo y cambiante, sino que también 
se encuentren emocionalmente saludables y sean 
capaces de interactuar con otros en equipos de trabajo 
para asegurar su permanencia y progreso. 
 
 Después de realizar la búsqueda de los trabajos 
publicados en las bases de datos Scopus, EBSCO, 
Dialnet y ScieELO entre los años 2010 y 2019, y de haber 
aplicado los debidos criterios de selección, se 
identificaron 18 artículos científicos idóneos con el título 
propuesto en la presente revisión. El análisis de este 
grupo revela que, de acuerdo a la cantidad de 
publicaciones respecto al tema, inició en el año 2013 y 
elevó su frecuencia en el 2014, variando entre los años 
2015, 2016 y 2017. Sin embargo, dichas publicaciones se 
incrementaron significativamente durante los años 2018 y 
2019. 

 De acuerdo a la cantidad de publicaciones 
realizadas a nivel del contexto Iberoamericano, se 
identificó que España es uno de los países con mayor 
número de artículos publicados, a diferencia de Colombia, 
Chile, Costa Rica, Portugal, República Dominicana y Perú 
que presentaron una menor producción. De esta manera, 
España demuestra estar por encima de otros países 
respecto a la cantidad de publicaciones, lo cual coincide 
con los hallazgos de Betancur y Gómez (2015) y Torres 
(2020), quienes señalan al país europeo como uno de los 
más representativos en relación a la cantidad de estudios 
en base a la temática de las emociones en la educación, a 
diferencia de los países de Latinoamérica que presentan 
una producción escasa. 
 
 Respecto a los objetivos de los artículos incluidos 
en la presente revisión, 11 de ellos se interesaron en 
ejecutar programas basados temas relacionados con las 
competencias emocionales con la finalidad verificar, 
determinar y/o demostrar los efectos de dichas 
propuestas y lograr cambios en sus muestras de estudio, 
enfocándose en la potencialización de la “conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía personal, 
competencia social y/o las habilidades de vida para el 
bienestar” (Bisquerra y Hernández, 2017, p. 59). Sin 
embargo, 4 artículos buscaron analizar la relación de 
estas dimensiones con algún aspecto del desarrollo 
infantil y 3 se inclinaron por analizar la caracterización de 
sus muestras respecto a alguna de las dimensiones de las 
competencias emocionales señaladas. De esta manera, 
se identifica que los estudios realizados en el contexto 
educativo infantil muestran mayor interés por la dimensión 
de la conciencia emocional, ya que conforme al nivel de 
desarrollo en la persona, es el primer aspecto que 
requiere conocer para poder consecuentemente aprender 
a regular sus emociones y saber interactuar con los 
demás, lo cual coincide con Sánchez y Ruetti (2017) 
quienes señalaron que el conocimiento emocional en los 
niños del nivel preescolar permiten obtener una mejor 
valoración de los estados afectivos. Por otra parte, 
también se han identificado estudios que tienden a 
abordar dimensiones de manera más integral, así como 
otros trabajos investigativos que optan por abordar las 
dimensiones específicas como las competencias sociales 
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Código Autor Metodología Muestra Resultados

1
Barrientos, Sánchez y 
Arigita (2019)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño descriptivo 

correlacional

68
profesores

Los docentes percibieron no haber recibido instrucción en habilidades
socioemocionales, por lo cual sentían la necesidad de recibir formación
en este aspecto para gestionar positivamente las actividades del aula.

2
Bonilla, Solovieva, 
Méndez y Díaz (2019)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

59 niños
Se identificó un mejor desarrollo en los niños, sobre todo en actividades
gráficas y del lenguaje expresivo, como también en el incremento de las
posibilidades de autorregulación emocional.

3 Cejudo (2016)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño descriptivo 
correlacional

203 orientadores
Se muestra una relación alta entre la inteligencia emocional y la salud
mental.

4
Cepa, Heras y 
Fernández (2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

22 niños
Existe un aumento significativo de las competencias emocionales,
hallándose una mejora en las dimensiones evaluadas en los estudiantes,
presenten o no dificultades educativas.

5
Chiappe y Cuesta 
(2013)

Enfoque cualitativo - 
Diseño estudio de caso

4 docentes

Los profesores participantes lograron comprender y regular tanto sus
emociones como sus sentimientos en circunstancias de gran soporte
emocional. Del mismo modo, redirigieron y jerarquizaron sus
pensamientos, considerando los sentimientos y emociones a nivel
personal e interpersonal.

6
Cinta y Valencia 
(2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

48 niños
El alumnado participante del programa, perteneciente al grupo
experimental, comenzó a comprender las emociones.

7
Cuellar y Farkas 
(2018)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño descriptivo 

correlacional

78 diadas 
docentes 
(Personal 

Educativo) -niños

Se reportó la existencia de relación entre la escala de sensibilidad y el
lenguaje verbal de los menores de doce meses, prediciendo un óptimo
desarrollo en esta área a los treinta meses de edad. Sin embargo, no se
halló relación entre mentalización y el lenguaje al año de vida.

8
Del Moral, Martínez, y 
Piñeiro (2016)

Enfoque cualitativo - 
Diseño colaborativo

282 niños y 49 
docentes

Se reporta un aumento importante en las aptitudes sociales en los
escolares del nivel primario, resaltando la socialización y apoyo entre
pares y el desarrollo de habilidades de mediación infantil.

9
Fernández, Quintanilla 
y Giménez (2015)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño cuasiexperimental

57 niños
Se identificaron mejoras en la comprensión de las emociones en la
muestra de intervención.

10 García (2016)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
43 niños 

Se determinó la eficacia del programa en un tiempo breve, al igual que la
mejora de las habilidades a nivel emocional, sobre todo en madres. Así
también, la familia y la escuela necesitan estar en constante coordinación 
como estrategia preventiva y promotora para la salud emocional de los
niños.

11
García y Andrés 
(2017)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño preexperimental

24 niños
Se recupera la importancia de la formación emocional como medio para
prevenir dificultades conductuales, resaltando la necesidad de
desarrollarla desde el comienzo de la escolaridad.

12 Gelabert (2014)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
120 niños

A partir de la investigación realizada, se rescata que el programa ha
logrado eficacia en la potenciación de la inteligencia emocional y
cognitiva.

13 González et al. (2019)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño cuasiexperimental
18 niños 

Al término del curso desarrollado, los docentes indicaron que más de la
mitad de estudiantes mejoró su conducta disminuyendo los índices
estadísticos respecto a los problemas conductuales y la recurrencia de
estos presentados al comienzo del estudio.

14
Jiménez, De León y 
González (2019)

Enfoque cualitativo - 
Diseño etnográfico

90 niños

Los estudiantes con diferentes capacidades para el aprendizaje
presentan mayor rechazo al estar más tiempo en otra aula para recibir
una enseñanza especializada. En este sentido, es primordial realizar la
trasformación del aula en un lugar que valores y acepte las diferencias,
potencie la participación y fomente las competencias afectivas y
emocionales.

15 Núñez –Rojas (2019)
Enfoque cuantitativo - 

Diseño descriptivo 
correlacional

66 docentes, 13 
directivos y 13 
administrativos

Se encontró una alta relación entre la inteligencia emocional y los
compromisos de gestión escolar.

16
Pereira, Soares, 
Alves, Cruz y 
Fernández (2014)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño experimental

25 niños
Se identificó un importante incremento del conocimiento de las
emociones, sobresaliendo las dimensiones correspondientes a los
comportamientos y situaciones emocionales.

17
Serrano, Pocinho y 
Aragón (2018)

Enfoque cualitativo - 
Diseño ex post facto

91 docentes

Los docentes presentaban índices bajos en base al síndrome de
burnout. Asimismo, los profesores que enseñan a los infantes percibieron 
tener mayor competencia emocional y autoeficacia para enfrentar el
desgaste o cansancio profesional.

18
Torrijos, Martín y 
Rodríguez (2018)

Enfoque cuantitativo - 
Diseño preexperimental

47 profesores

Se detectaron indicadores significativos en las dimensiones de las
competencias emocionales. De igual manera, se identificó un alto nivel
de satisfacción de los docentes por haber sido formados en este
aspecto de su desarrollo profesional.

Tabla 4
Distribución de las muestras y resultados de los estudios comprendidos en el presente artículo

Nota: Datos obtenidos de la base de datos disponibles en Scopus, EBSCO, Dialnet y SciELO, 2020.



y habilidades de vida el bienestar.

 En relación a la metodología, 14 publicaciones 
han empleado la metodología basada en el enfoque 
cuantitativo, entre los que se identificaron diseños de tipo 
cuasiexperimental, correlacional, preexperimental y 
experimental; mientras que los 4 artículos restantes 
corresponden al enfoque cualitativo con diseño tipo 
estudio de casos, colaborativo, ex post facto y etnográfico. 
En tanto en función de la muestra, los estudios involucran 
a dos actores educativos: por un lado, se tiene a los 
estudiantes, quienes son los principales sujetos del 
cambio, y, por el otro, se encuentran los docentes, quienes 
son los agentes de dicho cambio. En base a ellos, se 
realizaron mediciones, exploraciones y programas 
propuestos de acuerdo a las competencias emocionales 
y/o términos asociados como habilidades socioemocio-
nales, inteligencia y educación emocional, todos en el 
contexto de la formación infantil. 

 Por último, respecto a los resultados de los 
estudios analizados, 12 artículos concluyeron que los 
programas de intervención educativa lograron cambios en 
un nivel favorable y significativo referente al desarrollo y/o 
fortalecimiento de las competencias emocionales, ya sea 
en niños como en docentes, y se logró identificar que las 
competencias emocionales permiten el  incremento de 
actitudes positivas en los actores educativos,  así como 
también valorar la importancia del conocimiento y 
regulación emocional para el mejor el desenvolvimiento 
de los estudiantes y el desarrollo profesional del docente.  
Por otro lado, 6 artículos determinaron la existencia de 
una alta relación de estas competencias con ciertos 
aspectos relevantes en la educación, así como también 
alcances necesarios para futuros estudios y programas 
educativos basados en el desarrollo y el fortalecimiento de 
las competencias emocionales que optimicen la gestión 
pedagógica y el clima del aula. Estos hallazgos 
concuerdan con los de Puertas et al. (2018), quienes 
señalaron que, si bien eran pocos los estudios realizados 
sobre la inteligencia de las emociones en docentes de 
educación de menores, se demostró que obtuvieron 
mejores resultados a diferencia de los otros niveles de 
educación básica y universitaria. Del mismo modo, 
Rubiales, Russo, Paneiva y González (2018) identificaron 
que los programas de entrenamiento socioemocional 
aplicados a los menores de edad fueron efectivos en su 
mayoría.

 En lo que respecta a las limitaciones de la actual 
revisión, una de estas es que se restringe solo a cuatro 
bases de datos; sin embargo, son de gran relevancia para 
la comunidad científica. Por otro lado, este estudio no 
representa la totalidad de los artículos publicados en 
relación al tema propuesto a nivel de Iberoamérica, ya que 
solo fueron considerados aquellos publicados dentro de 
un periodo de tiempo, idioma, contexto y bases de datos 
determinadas. Del mismo modo, no fueron consideradas 
las investigaciones que no correspondían al formato de 
artículo y así como también aquellas con acceso 
restringido.

Conclusiones

1. El análisis del presente estudio logró identificar que el 
número de artículos científicos que abarca el tema 
respecto al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias emocionales en la educación infantil en 
el contexto iberoamericano durante los años 2010 al 
2019 presenta un carácter ascendente. Dicha realidad 
permite inferir que los ambientes educativos han 
mostrado la necesidad de conocer y/o mejorar el 
aspecto afectivo en estudiantes y docentes de este 
nivel, centrando su interés en realizar estudios tanto 
para conocer su estado actual como para generar 
cambios en las muestras que se analizan. Sin embargo, 
es importante señalar que, incluso habiendo esta 
necesidad, se pone de manifiesto que, a diferencia de 
España, todavía es un tema que muy escasamente es 
abordado en Portugal y en los países que comprende 
América Latina.

2. Respecto a los objetivos, la mayoría de estudios enfocó 
el desarrollo de programas educativos basados en el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias 
emocionales, y una menor cantidad en establecer la 
relación y caracterización respecto a estas. Asimismo, 
en relación con las dimensiones de las competencias 
emocionales se verificó que la mayoría de artículos 
enfoca la dimensión de conciencia emocional, así como 
una cantidad considerable de estos trabajos se 
relacionaron con las cinco dimensiones de las 
competencias emocionales, a diferencia de otros que 
abordaron no más de tres de estas.

3. En cuanto al análisis de la metodología, se determinó 
que, en su mayoría, los estudios emplearon el enfoque 
de investigación cuantitativa. Del mismo modo, 
referente al análisis de las muestras, los estudios 
realizados fueron destinados en mayor proporción a 
docentes y estudiantes por separado, no obstante, muy 
pocos abarcaron una investigación más profunda 
empleando a ambos actores educativos como 
muestras de análisis. Por último, las exploraciones de 
los resultados confirmaron que la aplicación de 
programas y talleres generaron efectos favorables en el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
emocionales en estudiantes y/o docentes, así como 
otros estudios determinaron significancia en las relacio-
nes y caracterizaciones en aspectos relacionados con 
la inteligencia emocional para estas unidades de 
estudio.
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y habilidades de vida el bienestar.

 En relación a la metodología, 14 publicaciones 
han empleado la metodología basada en el enfoque 
cuantitativo, entre los que se identificaron diseños de tipo 
cuasiexperimental, correlacional, preexperimental y 
experimental; mientras que los 4 artículos restantes 
corresponden al enfoque cualitativo con diseño tipo 
estudio de casos, colaborativo, ex post facto y etnográfico. 
En tanto en función de la muestra, los estudios involucran 
a dos actores educativos: por un lado, se tiene a los 
estudiantes, quienes son los principales sujetos del 
cambio, y, por el otro, se encuentran los docentes, quienes 
son los agentes de dicho cambio. En base a ellos, se 
realizaron mediciones, exploraciones y programas 
propuestos de acuerdo a las competencias emocionales 
y/o términos asociados como habilidades socioemocio-
nales, inteligencia y educación emocional, todos en el 
contexto de la formación infantil. 

 Por último, respecto a los resultados de los 
estudios analizados, 12 artículos concluyeron que los 
programas de intervención educativa lograron cambios en 
un nivel favorable y significativo referente al desarrollo y/o 
fortalecimiento de las competencias emocionales, ya sea 
en niños como en docentes, y se logró identificar que las 
competencias emocionales permiten el  incremento de 
actitudes positivas en los actores educativos,  así como 
también valorar la importancia del conocimiento y 
regulación emocional para el mejor el desenvolvimiento 
de los estudiantes y el desarrollo profesional del docente.  
Por otro lado, 6 artículos determinaron la existencia de 
una alta relación de estas competencias con ciertos 
aspectos relevantes en la educación, así como también 
alcances necesarios para futuros estudios y programas 
educativos basados en el desarrollo y el fortalecimiento de 
las competencias emocionales que optimicen la gestión 
pedagógica y el clima del aula. Estos hallazgos 
concuerdan con los de Puertas et al. (2018), quienes 
señalaron que, si bien eran pocos los estudios realizados 
sobre la inteligencia de las emociones en docentes de 
educación de menores, se demostró que obtuvieron 
mejores resultados a diferencia de los otros niveles de 
educación básica y universitaria. Del mismo modo, 
Rubiales, Russo, Paneiva y González (2018) identificaron 
que los programas de entrenamiento socioemocional 
aplicados a los menores de edad fueron efectivos en su 
mayoría.

 En lo que respecta a las limitaciones de la actual 
revisión, una de estas es que se restringe solo a cuatro 
bases de datos; sin embargo, son de gran relevancia para 
la comunidad científica. Por otro lado, este estudio no 
representa la totalidad de los artículos publicados en 
relación al tema propuesto a nivel de Iberoamérica, ya que 
solo fueron considerados aquellos publicados dentro de 
un periodo de tiempo, idioma, contexto y bases de datos 
determinadas. Del mismo modo, no fueron consideradas 
las investigaciones que no correspondían al formato de 
artículo y así como también aquellas con acceso 
restringido.

Conclusiones

1. El análisis del presente estudio logró identificar que el 
número de artículos científicos que abarca el tema 
respecto al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias emocionales en la educación infantil en 
el contexto iberoamericano durante los años 2010 al 
2019 presenta un carácter ascendente. Dicha realidad 
permite inferir que los ambientes educativos han 
mostrado la necesidad de conocer y/o mejorar el 
aspecto afectivo en estudiantes y docentes de este 
nivel, centrando su interés en realizar estudios tanto 
para conocer su estado actual como para generar 
cambios en las muestras que se analizan. Sin embargo, 
es importante señalar que, incluso habiendo esta 
necesidad, se pone de manifiesto que, a diferencia de 
España, todavía es un tema que muy escasamente es 
abordado en Portugal y en los países que comprende 
América Latina.

2. Respecto a los objetivos, la mayoría de estudios enfocó 
el desarrollo de programas educativos basados en el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias 
emocionales, y una menor cantidad en establecer la 
relación y caracterización respecto a estas. Asimismo, 
en relación con las dimensiones de las competencias 
emocionales se verificó que la mayoría de artículos 
enfoca la dimensión de conciencia emocional, así como 
una cantidad considerable de estos trabajos se 
relacionaron con las cinco dimensiones de las 
competencias emocionales, a diferencia de otros que 
abordaron no más de tres de estas.

3. En cuanto al análisis de la metodología, se determinó 
que, en su mayoría, los estudios emplearon el enfoque 
de investigación cuantitativa. Del mismo modo, 
referente al análisis de las muestras, los estudios 
realizados fueron destinados en mayor proporción a 
docentes y estudiantes por separado, no obstante, muy 
pocos abarcaron una investigación más profunda 
empleando a ambos actores educativos como 
muestras de análisis. Por último, las exploraciones de 
los resultados confirmaron que la aplicación de 
programas y talleres generaron efectos favorables en el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
emocionales en estudiantes y/o docentes, así como 
otros estudios determinaron significancia en las relacio-
nes y caracterizaciones en aspectos relacionados con 
la inteligencia emocional para estas unidades de 
estudio.
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Resumen

El presente estudio se encuentra en el marco de la investigación aplicada para establecer las coberturas y frames 
periodísticos de la violencia hacia la mujer en el Perú en los diarios El Comercio, La República y Correo. Para ello, se realizó 
un registro de datos de periódicos de circulación nacional en el año 2020. El método empleado fue el descriptivo, siguiendo la 
línea cuantitativa y el diseño fue descriptivo simple. La presentación de los datos se hizo a través de la estadística descriptiva. 
En la investigación se encontró que en los tres diarios se efectúa la cobertura de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, se 
estableció que en el diario Correo la cobertura es mayor, respecto a El Comercio y La República. El uso del género 
periodístico informativo fue el más utilizado por los periódicos para sus reportes, mientras que en los frames, el que más 
resalta fue el de atribución de responsabilidad, y el de menor uso, el de las consecuencias económicas.

Palabras clave: cobertura periodística, frames, encuadres periodísticos, violencia hacia la mujer.

Abstract

The study that we present is set within the framework of applied research, to establish the coverage and journalistic frames of 
violence toward women in Peru; in the newspapers El Comercio, La República and Correo. For this, we made a data record of 
newspapers from national circulation that was carried in 2020. The method we used was descriptive, following the quantitative 
line. The design to it corresponds is the simple descriptive one. The data presentation was done through descriptive statistics. 
The investigation found that the three newspapers cover violence against women. However, it was established that in Correo 
newspaper the coverage is greater, with respect to El Comercio and La República. The use of the informative journalistic 
gender was the most used by newspapers for their reports; while in the frames, the one that stands out the most was the 
attribution of responsibility and the one with the least use, was the economic consequences.

Keywords: journalistic coverage, frames, journalistic frames, violence against women.
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