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APRESENTAÇÃO

Prezado leitor, saudação.
La educación como fenómeno social, é uma obra organizada a partir de estudos 

e investigações desenvolvidos por estudantes, professores e pesquisadores do Chile, 
Colômbia, México e Panamá. Traz um aparato de tema que perpassam pelo pensar da 
escola e do processo educacional como fenômeno social em simultâneo a existência de 
sujeitos (estudantes, professores, servidores administrativos, famílias etc.) como ser social. 
As experiências vivenciadas nesses contextos mostram a educação desempenhando 
um importante papel como instrumento de transformação social, despertando a reflexão 
social em torno de temas como: alimentação saudável, aprendizagem, competências 
comunicativas, competências emocionais, contexto virtual de aprendizagem, 
desenvolvimento, discapacidade intelectual, docente, educação primária, ensino, 
escola especial, estudantes, família-escola, fortalecimento, inclusão, melhoria, práticas 
pedagógicas entre outros. Uma obra organizada em seis importantes capítulos, que trazem 
informações, experiências e resultados de estudos que podem alargar o conhecimento 
daqueles que buscam aprofundar cada vez mais suas leituras e reflexões no campo da 
educação como fenômeno social. Com isso, desejamos a todos uma excelente leitura e 
boas reflexões. 

 
Marcelo Máximo Purificação
 Elisângela Maura Catarino

Vanessa Alves Pereira
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RESUMEN: La presente investigación indago 
por el dominio de las competencias emocionales 
de los docentes en la práctica pedagógica, desde 
el modelo teórico pentagonal de Bisquerra. En 
ese estudio se evaluaron las competencias 
emocionales de los docentes de educación 
básica primaria, en las cinco dimensiones de 
las competencias emocionales. Para tal fin, 
se usó el enfoque mixto, en dos momentos 
el primero de tipo cuantitativo descriptivo, 
aplicando un cuestionario estructurado de escala 
Likert y el segundo con análisis del discurso 
docente durante la práctica pedagógica de 
aula, información recolectada a través de la 
observación no participante. Los datos obtenidos 
fueron triangulados, con el fin de dar mayor rigor 
y profundidad, reducir sesgos y dar consistencia 
a los hallazgos. Los resultados muestran que 
los educadores tienen dificultades de dominio 
de habilidades y actitudes que permiten 
entender, expresar y regular adecuadamente los 

fenómenos emocionales, durante el desempeño 
de la labor educativa. 
PALABRAS CLAVE: Docentes, competencias 
emocionales, educación primaria, práctica 
pedagógica. 

DIAGNOSIS OF THE EMOTIONAL 
COMPETENCIES IN TEACHERS OF 

BASIC PRIMARY EDUCATION
ABSTRACT: The present investigation inquires 
about the domain of the emotional competences 
of teachers in pedagogical practice, from 
Bisquerra’s pentagonal theoretical model. In this 
study, the emotional competences of primary and 
secondary education teachers were evaluated, in 
the five dimensions of emotional competences. 
For this purpose, a mixed approach was used, in 
both moments the first of a quantitative descriptive 
type, applying a structured questionnaire on a 
Likert scale and the second with an analysis of 
the teaching discourse during the pedagogical 
practice of the classroom, information collected 
through the observation in the participant. The 
data obtained were triangulated, with the aim of 
giving greater rigor and depth, reducing sesgos 
and giving consistency to the hallazgos. The 
results show that educators have difficulties in 
mastering skills and attitudes that allow them to 
understand, express and adequately regulate 
emotional phenomena during the performance of 
the educational work.
KEYWORDS: Teachers, emotional competencies, 
primary education, pedagogical practice.
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1 |  INTRODUCCIÓN 
Este articulo producto de una investigación describe la necesidad de identificar 

las competencias emocionales de los docentes de educación básica primaria, es 
sabido que los educadores en su desempeño profesional se encuentra con situaciones 
complejas motivadas por variables de diversa índole. No es extraño que al interior de las 
instituciones se manifiesten por parte de los estudiantes conductas violentas, aburrimiento, 
estrés, depresión, indisciplina, comportamientos de riesgo que pueden estar asociados a 
situaciones; familiares, sociales, al contacto con los medios de comunicación y sobre todo 
a relaciones escolares poco motivantes que pueden ser generadas por profesores que no 
cuentan con una formación apropiada en competencias emocionales que los ayuden a 
comprender que los educandos se encuentran en una etapa donde las relaciones afectivas 
son fundamentales para su crecimiento personal y social ( Berumen, Arredondo y Ramírez, 
2016).

Del mismo modo, en educación, a diario surgen problemas como: deserción, bajo 
rendimiento académico, falta de interés para el estudio y trabajo, conductas disruptivas, 
inadecuadas relaciones interpersonales, ausencia de un ambiente sano que favorezca 
aprendizajes significativos, estrés y falta de motivación en el docente, lo cual permite 
deducir que el maestro, además de cumplir con la formación profesional requerida para 
desempeñarse y alcanzar los propósitos educativos que determina su currículo, tiene que 
interesarse en desarrollar competencias emocionales, puesto que fundamentalmente su 
trabajo consiste en interacciones, relaciones personales  y comunicación. (Hernández, 
2017). 

Frente a la presencia de variables que influyen en el trabajo del maestro se hace 
necesario, comprender que tanto la inteligencia general, como la emocional y los factores 
de personalidad, forman parte del complejo entramado de competencias que requiere 
cualquier profesional para desarrollar con éxito su labor profesional (Pertegal-Felices, 
Castejón-Costa y Martínez, 2011). Ha sido demostrado que el dominio de las emociones 
por parte de los integrantes de cualquier organización, es indispensable, para lograr 
un adecuado desempeño. Para Villa (2013) el éxito personal y profesional necesita del 
conocimiento de las emociones; propias y de las de los demás sujetos. A demás en la 
actualidad los líderes exitosos se caracterizan por tener un gran dominio de sus habilidades 
personales. 

Cabe destacar que los educadores en su desempeño profesional, tienen una gran 
responsabilidad social, la educación integral, por tanto es indispensable que el docente 
tenga conciencia de la incidencia de las habilidades emocionales dentro de su práctica 
pedagógica para promover el desarrollo integral del educando a partir de las relaciones, 
las acciones y los acontecimientos que suceden en el aula de clase, tener presente que 
los gestos, las palabras o las intervenciones que realiza el docente frente a estudiantes 
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marca su comportamiento durante las actividades académicas y la disposición o actitud que 
asume respecto a la clase (Arrieta, Córdoba, Maestre y Niño, 2015).  

Bisquerra y Pérez (2007) asumen que las competencias emocionales son un conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes indispensables para comprender, 
expresar y regular apropiadamente los fenómenos emocionales. Esta definición da amplios 
indicios a los educadores acerca de qué ruta deben seguir en la educación primaria para 
lograr la formación integral del estudiantado. Desde esta perspectiva se hace necesario 
que los profesores se preocupen no sólo por el desarrollo de las habilidades sociales y 
emocionales de sus alumnos sino también por su propio desarrollo emocional y la aplicación 
de esas habilidades. De igual forma los directivos deben preocuparse por el dominio 
emocional de los estudiantes, profesores y, por supuesto, de sí mismos (Vivas, 2003)

Es evidente la necesidad de desarrollar las competencias emocionales en los 
docentes Sáenz, Fernández, Almagro y De Las Heras Pérez (2019) destacan la urgencia 
de formación del profesorado de todos los niveles educativos en esta temática, lo cual 
permitirá transformar los climas de las aulas y las percepciones hacia los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. El perfeccionamiento de competencias y estrategias emocionales 
por parte del educador repercutirá en el clima del aula de forma positiva y finalmente en los 
aprendizajes y en el bienestar del alumnado y del profesorado.

Las competencias emocionales son un factor importante de la ciudadanía efectiva 
y responsable, su dominio, potencia una mejor adaptación al contexto; y favorece un 
afrontamiento a las circunstancias de la vida con mayores probabilidades de éxito, además 
favorecen los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales y la solución de 
problemas (Bisquerra y Pérez, 2007).

Según Hernández (2017) el maestro esta llamado, no solamente a cumplir con 
un perfil profesional que le permita desempeñarse y lograr los propósitos educativos que 
señala su currículo, tiene que interesarse en desarrollar competencias emocionales, ya 
que su trabajo fundamentalmente consiste en interacciones, relaciones personales y 
comunicación. Los docentes requieren un fuerte dominio de las competencias emocionales, 
por las razones descritas previamente y para dar respuesta a las variables demandas de 
la población estudiantil, que actualmente se encuentra inmersa en un mundo globalizado 
y en constante cambio. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la educación 
reciban formación continua y actualización permanente, la cual debe ser enfocada hacia los 
aspectos más relevantes para un adecuado desempeño profesional.    

En este punto se considera necesario dar un vistazo a las políticas educativas en 
Colombia sobre formación de docentes, es ahí donde se encuentra que está ha estado 
enfocada en perspectivas como: la científica, la ética y las prácticas pedagógicas, entendidas 
estas últimas; como un proceso de auto reflexión, conceptualización, investigación y 
experimentación didáctica, donde se articulan diferentes disciplinas que fortalecen la 
comprensión del proceso educativo y la función docente (Montes, Ramos y Casarrubia, 
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2018).  
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional hacia el año 2013, a través de un 

documento presento un análisis de formación de educadores, sus lineamientos y políticas, 
dejando ver que estas han estado centradas en tres ejes transversales: pedagogía, 
investigación y evaluación. Así mismo, en un estudio realizado por Jurado (2016) se 
encontró que la formación de docentes se ha enfocado en necesidades de cualificación 
encaminada hacia la estructuración del currículo, definición de pedagogías y evaluación.

En las políticas ministeriales se hace latente la ausencia de cualificación de docentes 
en dos de los cuatro pilares para la educación propuestos por el informe Delors (1996), el 
aprender a ser y el aprender a vivir. La formación de docentes al igual que la educación 
tradicional se ha centrado en el fortalecimiento del intelecto, con un manifiesto descuido de 
lo emocional (Vivas, 2003).

Indudablemente existe una serie de necesidades de formación de docentes en 
el ámbito emocional, sin embargo, en este estudio antes de proponer un programa de 
formación en competencias emocionales se consideró pertinente buscar dar respuesta 
a la pregunta ¿Cuáles son las competencias emocionales desde el modelo pentagonal 
propuesto por Bisquerra que el docente ostenta en su práctica pedagógica? 

A través de este informe de investigación se pretende dar cuenta de las competencias 
emocionales de los docentes y como se manifiestan en su práctica pedagógica respecto a 
aquellas que tienen mayor o menor presencia, teniendo en cuenta el modelo pentagonal 
teórico de Bisquerra (2007). El cual, se fundamenta en reconocer cinco dimensiones de las 
competencias emocionales: a. conciencia emocional, b. regulación emocional, c. autonomía 
personal, d. competencia social y e. competencias para la vida y el bienestar.

2 |  METODOLOGÍA  
La investigación realizada se enmarco dentro de un enfoque mixto, de dos fases: la 

primera de naturaleza descriptiva y la segunda discursiva. En estas dos etapas se recolecto 
información cuantitativa y cualitativa 

En la primera etapa se aplicó el cuestionario de desarrollo emocional de adultos 
(CDE-A35), con el fin de determinar el nivel de competencias emocionales que poseen los 
docentes. 

Este cuestionario fue validado a través de técnicas como: validación de contenido, 
desde el juicio de expertos, lo cual se realizó con el apoyo de siete jueces expertos que 
trabajan con poblaciones similares a las de la institución educativa donde se realizó la 
investigación. Los productos de validez tenidos en cuenta fueron: la congruencia ítem-
dimensión, amplitud de contenidos, cantidad de ítems, redacción de los ítems, etc. El índice 
de validez se calculó contando los acuerdos y dividiendo este valor entre el total de ítem, 
siendo válidos aquellos en los que se obtuvo un puntaje mayor a 0.70, según lo establecido 
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por (Hurtado, 2012) 
En la primera etapa se indagó por la variable ordinal competencias emocionales, 

con las categorías conciencia, regulación, autonomía, social, para la vida y el bienestar, 
estás fueron valoradas desde una escala Likert. Así mismo.

La segunda etapa, consistió en recolectar y analizar información del discurso 
del docente durante la práctica pedagógica de aula, para complementar los hallazgos 
del cuestionario aplicado en la primera fase, para este fin se realizó la observación no 
participante que en palabras de Campos y Lule(2012) es aquella que realizan sujetos 
externos que no intervienen en los hechos; por lo tanto no existe una relación con la 
población objeto de estudio; tan sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador 
se dedica a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines.

Los resultados de la observación se organizaron desde un formato de diario de 
campo, en el cual se hicieron los registros, pero también fue complementado con los videos 
de las grabaciones de cada una de las observaciones. Esta observación estuvo centrada 
en el discurso del docente y fue realizada por la investigadora con el fin de identificar las 
competencias emocionales que aplican los educadores en su práctica pedagógica. 

La observación fue puntualizada en los componentes que permiten identificar 
aspectos que se consideran están relacionados con las competencias emocionales que 
debe ostentar un docente para lograr el desarrollo de una buena actividad pedagógica, 
estos son: planeación, empleo de recursos didácticos, entusiasmo e interés manifestado, 
seguridad frente al grupo, buena organización en la secuencia didáctica, dinámica grupal, 
comunicación asertiva, ambiente de aprendizaje, adecuada integración entre iguales, 
estrategias de motivación, actitudes y valores manifestados (Hernández, 2017). 

Con el fin de lograr mayor comprensión y objetividad de la situación estudiada, se 
realizó triangulación de datos desde dos focos e instrumentos: Cuestionario aplicado a los 
docentes, observación no participante desde la investigadora. La triangulación de datos 
del cuestionario con los resultados de la observación no participante, permitió analizar 
el manejo de las competencias emocionales por parte del docente, desde dos visiones 
diferentes; los docentes y la investigadora. 

La triangulación se realizó para confirmar los resultados obtenidos en el cuestionario 
de desarrollo emocional con la observación no participante, esto con el fin de evitar sesgos, 
según los manifestado por Aguilar y Barroso (2015) es conveniente confirmar la información 
obtenida a través de un instrumento con otras técnicas de recogida de datos, esto con el 
fin de evitar sesgos.

El cuestionario es un instrumento de tipo cuantitativo y la observación participante 
cualitativa, lo que lleva a que esta investigación sea mixta, permitiendo la descripción, 
comprensión y explicación del fenómeno educativo que aquí se abordó. Los resultados 
cuantitativos y cualitativos fueron convergentes, lo que quiere decir que, como lo 
manifestaron Aguilar y Barroso (2015) estos hallazgos se fortalecen mutuamente y afirman 
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las conclusiones. 
Para esta etapa se siguió la ruta de las seis decisiones estratégicas, para el análisis 

del discurso, propuestas por Montanero (2014):
1. Procedimiento de recogida de datos: los datos cualitativos que se adquieren 
en el análisis del discurso contienen información descriptiva, comunicada en 
un determinado lenguaje. Aquí se procedió a la recolección de datos a través 
de grabaciones de algunas prácticas pedagógicas de los docentes, registradas 
por medio de videos y analizados de forma cualitativa. Se tiene presente que las 
diversas formas de recolección de información tienen riesgo de mostrar sesgos, sin 
embargo, aquí se usó la grabación de videos, en razón a que se pretendía analizar 
no solo el lenguaje oral, también el gestual, porque las competencias emocionales 
no solamente pueden ser percibidas en el lenguaje verbal del docente, también en 
el lenguaje gestual.

2. Selección de unidades de muestreo: las unidades de muestreo, son aquellas 
porciones del universo observado que serán analizadas, en nuestro caso, estuvieron 
presentes los segmentos de discurso verbal y gestual de la práctica pedagógica de 
ocho docentes, de educación básica primaria, registradas por medio de la grabación 
de videos con una duración de 2 horas cada una, estas unidades de muestreo 
fueron seleccionadas desde una perspectiva cualitativa de forma intencional, 
por conveniencia, proceso por medio del cual se logró, más que la amplitud de 
la selección o la generalización de los resultados una relevancia a la profundidad 
de análisis de cada caso concreto. Se examinó con precisión unos casos que 
permitieron desarrollar una representación compresiva, lo más completa posible, 
de la situación y los contextos en que el discurso y la práctica educativa cobraron 
sentido.

3. Delimitación de las unidades de análisis: la elección de la unidad de análisis 
determina radicalmente el enfoque y alcance de los resultados que se obtendrán. 
Esta decisión debe considerar dos parámetros estrechamente vinculados: el criterio 
y la amplitud de la segmentación de las unidades de registro.

Para el primer parámetro se considera que la revisión de la bibliografía permite 
vislumbrar cuatro criterios de segmentación del discurso: espacio-temporal, lingüístico-
gramatical, semántico y socio-lingüístico.

Los criterios en el análisis de discurso educativo radican en dividir el texto espacial 
o temporalmente. Por su parte, el criterio lingüístico-gramatical, requiere, segmentar el 
discurso en unidades lingüísticas, sean palabras, oraciones, estructuras sintácticas, 
párrafos, mientras que, con el criterio semántico, el discurso puede ser segmentado en 
unidades de significado, ya sean temas, ideas, proposiciones, conceptos, etc. El criterio 
socio-lingüístico, responde a un enfoque principalmente pragmático, así como la tendencia 
por percibir la naturaleza principalmente contextual, interactiva, dialogal o conversacional 
del discurso. Así, el discurso educativo puede fragmentarse en lecciones, actividades de 
enseñanza-aprendizaje, turnos, roles, recursos discursivos.   
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El segundo aspecto considerado en el proceso de segmentación de las unidades 
de análisis es el nivel de amplitud. En función de los objetivos de la investigación pueden 
usarse unidades del discurso más amplias, lo que permitirá análisis más completos y 
contextualizados; o bien más pequeñas, lo que incidiría en resultados más específicos y 
analíticos.

En esta investigación la delimitación de las unidades de análisis se realizó usando 
los dos parámetros: criterio y nivel de segmentación. Resultando la segmentación espacio 
temporal de nivel intermedio, por minutos; el lingüístico de sección breve; el semántico 
por subtemas (las competencias emocionales); el socio-lingüístico, con segmentos de 
interactividad entre estudiantes y docentes en el aula de clase. 

4. Delimitación de categorías: la categorización es una operación conceptual que 
permite la clasificación y agrupamiento, según algunos criterios preestablecidos, 
de la información que había sido segmentada en las unidades de registro. Las 
categorías deben tener dos características principales; ser exhaustivas y mutuamente 
excluyentes en cada dimensión o nivel, la segunda responde a un criterio claro y 
lógico, y no se sobreponen entre sí. Por esto, es necesario que las categorías estén 
claramente determinadas, delimitando: a. la dimensión o categoría supraordinada 
que da significado teórico a la categoría; b. el núcleo categorial que reúne sus 
características principales, abiertamente operativizadas; c. observaciones sobre el 
nivel de apertura, esto quiere decir, matices referentes a qué tipo de contenidos 
verbales pueden o no considerarse en cada categoría; d. los códigos asignados a 
cada categoría. 

 Regularmente, las categorías suelen precisarse acorde a una escala nominal. No 
obstante, de ser necesario puede justificarse otras escalas, por ejemplo, de tipo ordinal. 
Para esta investigación la delimitación se realizó desde dos categorías supraordinadas: 

 La primera las competencias emocionales, con cinco dimensiones (conciencia, 
regulación, autonomía, sociales y para la vida y el bienestar). 

5. Análisis de la fiabilidad: El análisis de discurso demanda un esfuerzo importante 
para verificar y demostrar la credibilidad de sus resultados. Para lo cual se deben 
usar estrategias con el fin de lograrlo; destacándose el análisis, la justificación de 
la coherencia y la adecuación inferencial del sistema de categorías, también, se 
usa la triangulación de observadores, siendo esta indispensable. La fiabilidad para 
este análisis del discurso se realizó, mediante la concordancia entre diferentes 
investigadores, notándose que las categorías, aquí usadas están presentes en la 
mayoría de los trabajos de investigación que se encuentran publicados en revistas 
de investigación en educación y bases de datos reconocidas por su prestigio.

6. Representación de los resultados: existen diversas alternativas para la 
transformación y representación de los resultados del proceso de codificación, de 
manera que se posibilite la extracción de conclusiones. En esta fase existen tres 
alternativas: las representaciones cuantitativas, la cuales se basan principalmente 
en la representación de parámetros relacionados con la frecuencia de unidades 
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clasificadas en cada categoría, por su parte, las de índole cualitativo mixto se centran 
en las particularidades que se deducen a partir de la interpretación sinóptica de los 
datos. Para esta investigación se usaron las representaciones de índole cualitativa, 
centrada en características extractadas de la interpretación expresiva, resultados 
que permitieron llegar a conclusiones sobre la naturaleza y calidad de los procesos 
educativos.   

3 |  RESULTADOS
Se muestran desde los datos recogidos a través de cada uno de los instrumentos de 

recolección de información; estos fueron: tres cuestionarios estructurados, la observación 
no participante y el diario de campo.    

Cuestionario de desarrollo emocional de adultos (CDE-A35)
Este cuestionario se aplicó a una muestra de 23 docentes, los resultados se presentan 

agrupados en cinco dimensiones de la competencia emocional, según lo establecido por 
(Pérez, Bisquerra, Filella y Soldevila, 2010) 

Dimensión Ítems asociados 
Puntuación 
5 4 3 2 1 Total

Conciencia emocional 2,8,19,33 21 34 11 23 3 92
Regulación emocional 1,6,9,20,22,23,29,31,34 10 64 32 91 10 207
Autonomía emocional 5,7,12,13,14,16,17,24,30,32 14 78 34 99 5 230
Competencias sociales 3,10,11,15,18,21,25,26,28 45 85 26 41 10 207

Competencias para la 
vida y el bienestar 4,27,35 5 19 10 34 1 69

Tabla 1. Resultados del cuestionario de desarrollo emocional de adultos

Fuente. Elaboración propia. Los porcentajes que aparecen en cada dimensión son el consolidado de 
los ítems asociados 

Los resultados evidencian que el 60% de los docentes tienen capacidad de ser 
conscientes de sus propias emociones, que poseen destrezas para captar el clima 
emocional del contexto donde desempeñan su labor, mientras que el 37% de los docentes 
reconocen no tener ese tipo de destrezas. 

Así mismo, se encontró que el 59% de los docentes reconocen que no cuentan con 
manejo de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, tampoco con estrategias 
para autogenerar emociones positivas, mientras que el 36% creen tener las capacidades 
anteriormente mencionadas. Del mismo modo, el 58% de los docentes asumen que no 
cuentan con autoestima, ni actitud positiva frente a la vida, mientras que el 40% de los 
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educadores manifiestan que poseen las cualidades descritas previamente. 
Igualmente, el 63% de los docentes poseen capacidades para mantener buenas 

relaciones con las personas que lo rodean, también dominan las habilidades sociales 
básicas, cuentan con formas de comunicación efectiva, mientras que 33% de los educadores 
no manejan con destreza las habilidades descritas.

De igual forma se evidencia que el 63% de los docentes no están preparados para 
adoptar comportamientos apropiados para solucionar problemas personales, familiares 
profesionales y sociales, encaminados a la mejora del bienestar de vida personal y social, 
de otra parte, el 35 % de los educadores muestran dominio de las competencias para la 
vida y el bienestar.  

Observación no participante
Esta observación tuvo como propósito: Analizar desde el discurso del docente, 

durante la práctica pedagógica de aula, el manejo que ellos tienen, de las competencias 
emocionales. La información fue recolectada a través de videos, además se registró y 
analizó el discurso verbal y no verbal desde un diario de campo denominado guía de 
observación de la práctica pedagógica.

Los resultados obtenidos en la observación no participante, permitieron evidenciar 
que los docentes tienen dificultades cuando de manejar sus emociones se trata. Para las 
cinco dimensiones analizadas se encontró que en todas ellas los educadores presentan 
obstáculos de dominio.

La conciencia emocional es la de más bajo nivel de manejo, es decir, los docentes 
poseen poca capacidad para ser conscientes de sus propias emociones y por ende de las 
emociones de los demás.  Respecto a la autonomía emocional también se encontró un bajo 
manejo de la autoestima, poca actitud positiva frente a la vida.

En relación a la competencia social, se evidencio que los docentes tienen 
dificultades para mantener buenas relaciones con los que los rodean, además, de un 
bajo dominio de las habilidades sociales básicas; pedir un favor dar las gracias, tener una 
actitud dialogante. Respecto a las competencias para la vida y el bienestar se encuentran 
dificultades relacionadas con la adopción de comportamientos apropiados y responsables, 
de la misma forma en la solución de problemas personales, profesionales y sociales, lo que 
puede conllevar a un desequilibrio en el bienestar personal y social.

Por último, y no menos importante es la dificultad que se halló, frente al bajo manejo 
por parte de los educadores de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, 
pues se evidenció poco dominio de sus propios sentimientos como ira, estrés y ansiedad. 

4 |  CONCLUSIONES 
Los resultados alcanzados permiten entender que existe un bajo índice de manejo 
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de las competencias emocionales por parte del docente. Los aspectos en los que se 
evidencia menor valoración son los que componen la conciencia emocional, esto quiere 
decir que los docentes tienen mucha dificultad para manejar sus propios sentimientos, de 
igual forma que los sentimientos de los demás, esta dificultad es notoria en el discurso que 
lleva a cabo en el aula. 

La segunda categoría con mayor negatividad es la autonomía emocional, los 
aspectos observados relacionados con esta permiten evidenciar que el docente tiene un 
bajo manejo de habilidades como: la autoestima, la automotivación, la actitud positiva ante 
el cumplimiento de las normas sociales.

El siguiente aspecto en orden de valoración negativa fueron los componentes de la 
regulación emocional, esto quiere decir que los docentes tienen impedimentos cuando se 
trata de dominar estados emocionales, llegando a caer en emociones negativas como: ira, 
estrés ansiedad y depresión.

La categoría competencias sociales a pesar de tener un nivel de valoración un poco 
menos negativo que las anteriores, también muestra que a los docentes se les dificulta el 
dominio de habilidades elementales (escuchar, saludar, pedir un favor, etc). También en 
ocasiones ignoran las diferencias individuales y grupales de los educandos, demuestran 
poca capacidad para entender la comunicación verbal y no verbal de los menores durante el 
desarrollo de la clase, de igual forma es notoria la baja comunicación expresiva, igualmente 
se demuestra que los docentes no diferencian límites entre la pasividad y la agresividad, 
llegando a caer en la presión de grupo, además a los educadores se les dificulta prevenir 
y solucionar conflictos. 

Por último, la quinta competencia analizada (para la vida y el bienestar), donde se 
encuentran aspectos como: los objetivos adaptativos que el docente debe proponerse con 
sus estudiantes, estos fueron poco visibles, es decir, el docente llega a desarrollar su clase, 
pero no es claro el propósito de está. De igual forma, los educadores toman decisiones 
frente a las situaciones que suceden en las clases, pero estas determinaciones suelen 
ser espontaneas y en ocasiones erradas. Respecto a la búsqueda de ayuda y uso de 
recursos, fue muy notorio la escasa innovación que se da en las clases, los docentes usan 
pocos recursos, las clases continúan desarrollándose de una forma bastante tradicional. 
En relación al bienestar personal, se evidencia que los educadores se sienten presionados 
por el ambiente de las aulas, se les nota que poco disfrutan su trabajo y además manejan 
fuertes niveles de estrés.

Con esta investigación se concluye que el docente debe ser fortalecido en 
competencias emocionales, pues se logró evidenciar que los educadores tienen un bajo  
dominio de estas habilidades, siendo el ámbito educativo uno de los contextos en los 
que más interacción social se maneja, en razón a que en el concurren una variedad de 
individuos con diversos intereses y expectativas, además, el docente es el único adulto 
presente durante la práctica pedagógica, por tanto, se requiere por parte del educador 
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un fuerte manejo de sus emociones, a la vez es necesario romper los paradigmas que 
han estado vigentes en el campo educativo, según los cuales la única preocupación es el 
dominio de conocimientos cognitivos.
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