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Resumen: 
Este artículo de investigación analiza 

el manejo emocional según la experiencia 
profesional docente de 46 maestros del de-
partamento de Boyacá (Colombia), desde la 
perspectiva teórica de las habilidades emo-
cionales de Mayer y Salovey. Para ello, se ha 
utilizado un proceso descriptivo-comparati-
vo que integra distintas perspectivas en tres 
momentos: cuantitativo, cualitativo y mixto. 
También se ha hecho uso del cuestionario 
de inteligencia emocional MSCEIT, una en-
trevista semiestructurada y un análisis ob-
servacional. Los resultados demuestran que 
existe un desarrollo competente de las ha-
bilidades emocionales de los maestros, pero 
se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al manejo emo-
cional en función de la experiencia. Además, 

los participantes mencionan en sus narrati-
vas que el manejo emocional que ocurre en 
las interacciones escolares y en el proceso 
educativo tiene dos facetas: las dificultades 
y el manejo emocional positivo. De igual ma-
nera, se establecen los gestos que intervie-
nen en la comunicación emocional no verbal 
que sustenta esta habilidad. De todo ello, se 
concluye que, con el aumento de la experien-
cia, disminuye la habilidad para el manejo 
emocional, dado que las experiencias emo-
cionales en las aulas generan estrés, agota-
miento emocional e, incluso, abandono de la  
profesión. 

Palabras clave: maestro, escuela, experien-
cia, pedagogía, inteligencia emocional, manejo 
emocional, desarrollo emocional, enseñanza, 
saber, habilidad, formación.
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Abstract: 
This research article analyses the emo-

tional management of 46 teachers in the 
department of Boyacá (Colombia) according 
to their level of professional teaching ex-
perience, from the theoretical perspective 
of Mayer and Salovey’s emotional skills. It 
uses a descriptive-comparative process with 
different perspectives across three stages: 
quantitative, qualitative and mixed. It also 
utilizes the MSCEIT emotional intelligence 
questionnaire, a semi-structured interview, 
and an observational analysis. The results 
show competent development of teachers’ 
emotional skills, but with statistically signif-
icant differences in emotional management 
by experience. The teachers also mention in 

their narratives that the emotional manage-
ment that occurs in school interactions and 
in the educational process has two facets: 
difficulties and positive emotional manage-
ment. Similarly, the gestures that are part of 
non-verbal emotional communication that 
supports this skill are established. There-
fore, it is concluded that emotional man-
agement as a skill decreases as experience 
increases, given that emotional experiences 
in the classroom generate stress, emotional 
exhaustion, and even leaving the profession. 

Keywords: teacher, school, experience, pe-
dagogy, emotional intelligence, emotional ma-
nagement, emotional development, teaching, 
knowledge, skill, training.

1. Perspectivas de la inteligencia 
emocional y las habilidades emo-
cionales en la escuela

En el contexto educativo, ha crecido 
el interés por comprender las habilidades 
emocionales del maestro y su influencia 
en las actitudes, la enseñanza, la identi-
dad profesional y el aprendizaje (Aragundi 
y Coronel, 2023; Saunders, 2013). Para el 
caso colombiano, si bien es cierto que ha 
aumentado el número de investigaciones  
orientadas a las habilidades socioemocio-
nales, entre ellas las de los maestros, la ci-
fra de estudios aún es reducida (Buitrago, 
2012). Por su parte, el gobierno nacional 
de Colombia ha adelantado varias acciones 
tendientes a aportar al conocimiento y al 
manejo de las habilidades socioemocionales 
en el aula. Un ejemplo es la plataforma di-
gital creada por la Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de la Primera In-
fancia (CIPI). Asimismo, ha implementado 
iniciativas para abordar las competencias 
ciudadanas. No obstante, las apuestas des-
de el gobierno mantienen el sesgo de los or-
ganismos internacionales de control econó-
mico (Herrera y Buitrago, 2019).

La inteligencia emocional (IE) se refie-
re a la capacidad de razonar a través de las 
emociones y de emplear el conocimiento 
emocional para mejorar y conducir el pen-
samiento con el fin de resolver problemas 
y adaptarse al medio. Incluye cuatro ha-
bilidades: (a) percibir, evaluar y expresar 
emociones; (b) generar sentimientos para 
facilitar el pensamiento; (c) comprender las 
emociones; y (d) regular las emociones, ade-
más de fortalecer fortalecer los equipos y 
las relaciones humanas (Mayer et al., 2004).
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La IE está relacionada con la salud, el 
bienestar subjetivo, el rendimiento aca-
démico y el desempeño laboral (Castro- 
Paniagua et al., 2023). Por consiguiente, las 
habilidades emocionales y la IE facilitan 
los procesos pedagógicos y educativos, así 
como la relación con los estudiantes, con 
lo que contribuye a la mejora del bienestar 
de los docentes (Kotsou et al., 2019). Des-
de esta perspectiva, las aulas se establecen 
como contextos donde la sensibilidad, la ex-
presión y la comunicación entre maestros y 
alumnos permean la atención; es decir, se 
asocian de forma positiva con la creación 
de una atmósfera emocional y de apoyo 
(Kobai y Murakami, 2021; Olivares-Fong et 
al., 2021). De esta forma, el maestro, desde 
su liderazgo, configura el clima de aula con 
el gesto y la expresión de su cuerpo, entre 
la hibridación de componentes pedagógicos 
y escolares que generan empatía, compren-
sión de la enseñanza y posturas epistemo-
lógicas de su ejercicio docente (Salavera et 
al., 2020; Schoeps et al., 2019). 

En este sentido, las experiencias emo-
cionales que se generan en el entorno pro-
fesional, social, personal y ambiental del 
maestro influyen en su estado mental, su 
autorregulación y sus respuestas a estímu-
los. Por ello, el manejo emocional es funda-
mental en el ejercicio docente. Este se con-
cibe como la capacidad para gestionar las 
emociones en cuanto a intensidad y dura-
ción. Se trata de una habilidad fundamen-
tal que genera resiliencia y flexibilidad ante 
las experiencias, muchas de ellas adversas, 
que se dan en la enseñanza y que permiten 
el éxito personal y académico (Gross, 1998). 
Desde la perspectiva de la neurobiología, en 
esta habilidad se movilizan la amígdala y 

los lóbulos frontales, en concreto la corteza 
prefrontal, para aportar a los procesos de 
reconocimiento y de la memoria emocional 
(Goldsmith y Davidson, 2004).

Por lo anterior, la IE es de vital impor-
tancia para los maestros, pues permite dis-
minuir las emociones negativas así como 
influir en su práctica pedagógica y comuni-
cación empática. Además, implica una res-
puesta adaptativa que posibilita un estado 
de equilibrio emocional, sin reprimir las 
emociones y desencadenar alteraciones de 
salud (Darder et al., 2012). Sin embargo, la 
falta de habilidades de regulación emocional 
ha sido una de las principales causas por las 
cuales el maestro presenta agotamiento, es-
trés y abandono de la profesión (Akın et al., 
2014). Lo cierto es que esta es la habilidad 
de la IE más compleja y difícil de lograr, al 
integrar la disposición para reflexionar so-
bre emociones positivas y negativas, y usar-
las con asertividad (Albrecht y Marty, 2020).

En consecuencia, el objetivo de la pre-
sente investigación se centró en anali-
zar la habilidad (manejo emocional) de 
maestros en formación y en ejercicio en 
el departamento de Boyacá (Colombia), 
desde la práctica docente, para fortalecer 
la reflexión pedagógica y aportar nue-
vos hallazgos al ámbito del estudio de las 
emociones y la IE en los maestros y en los 
contextos escolares.

2. El manejo emocional, un desa-
fío pedagógico

Tal y como ha evidenciado a lo largo 
de su trabajo el pedagogo francés Philippe 
Meirieu, la pedagogía aborda la educación, 
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los aprendizajes, las enseñanzas y la escue-
la. Por lo tanto, integra la relación de las 
emociones y el pensamiento a partir de las 
experiencias que se generan con relación al 
conocimiento y a los saberes, a las prácticas 
educativas y a los sentimientos. En ese sen-
tido, la pedagogía posibilita el crecimiento 
de las personas y les da la oportunidad de 
configurar su libertad y felicidad.

Ahora bien, la docencia es un trabajo 
altamente emotivo, estresante y exigente 
debido a los amplios roles que se desem-
peñan y al ecosistema de aprendizaje. Los 
maestros soportan una gran carga de tra-
bajo y también están continuamente pre-
sionados por el tiempo, el número de estu-
diantes, los pocos recursos, la sobrecarga 
laboral, los ambientes laborales negativos, 
los múltiples requerimientos de las direc-
tivas, las metas y los indicadores, la falta 
de interés por parte de los estudiantes y 
las relaciones con los compañeros. Todo 
ello les genera estrés y burnout, e incide de 
manera negativa en la autoestima, la in-
teligencia emocional y la resiliencia (Kos-
chmieder y Neubauer, 2021; Lavy y Eshet, 
2018; Pluskota y Zdziarski, 2022).

De acuerdo con la investigación de Fa-
thi y Derakhshan (2019), la predicción del 
nivel de estrés en relación con la autoefica-
cia y las tendencias de regulación emocio-
nal representa el 14,2 %, lo que lo convierte 
en uno de los mayores riesgos que inciden 
en la salud y el bienestar de los docentes  
(Hernández-Amorós y Urrea-Solano, 2017).  
Tal es así que Heydarnejad et al. (2017) 
afirman que los docentes deben poseer una 
alta capacidad para regular sus estados 
emocionales, en particular en contextos 

escolares, con el fin de promover matices 
positivos en la dinámica de enseñanza y 
de aprendizaje, así como de desarrollar sus 
habilidades emocionales y las de sus estu-
diantes, las cuales den respuesta a los desa-
fíos profesionales, personales, pedagógicos 
y emocionales (Mora et al., 2022).

En consecuencia, el manejo emocional 
no solo hace parte de los procesos educati-
vos, sino que, además, incide en las perspec-
tivas pedagógicas y se constituye como he-
rramienta de protección contra el burnout, 
la tensión, el estrés, la ansiedad y la angus-
tia (Benevene et al., 2020; D’Adamo y Loza-
da, 2019). Por todo ello, supone un desafío 
pedagógico que requiere configurar un sis-
tema de regulación emocional con el fin de 
que los maestros gestionen sus emociones y 
hagan uso de sus habilidades emocionales. 
Todo ello mediante estrategias que posibili-
ten la autoconciencia y la gestión de relacio-
nes humanas desde la cooperación (Ellison 
y Mays-Woods, 2019; Pincay-Aguilar et al., 
2018), los vínculos, el pensamiento, los co-
nocimientos y la escuela.

3. Método

3.1. Diseño 
El estudio corresponde a un diseño no 

experimental mediante un método des-
criptivo-comparativo que se fundamen-
tó en un enfoque mixto (Guevara et al., 
2020). En un primer momento, se adoptó 
una perspectiva cuantitativa y se analiza-
ron las distintas variables del test de inte-
ligencia emocional Mayer-Salovey-Caruso 
(MSCEIT) en su versión en español. Con 
posterioridad, se asumió una perspectiva  
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cualitativa (Álvarez-Gayou, 2003) con 
la implementación de una entrevista se-
miestructurada. Por último, se empleó un 
instrumento ad hoc (formato de campo), 
privilegiado en la metodología observacio-
nal, para analizar la comunicación emo-
cional no verbal de los participantes. En 
consecuencia, esta estrategia es secuencial 
explicatoria (Creamer y Reeping, 2020; 
Creswell y Garrett, 2008).

Desde la metodología observacional, se 
describió la realidad con objetividad, a par-
tir de la obtención de datos válidos y rela-
cionados con los fines de la investigación. 
En concreto, se aplicó un criterio proce-
dimental orientado a la recogida de datos 
directa, visual, digital y auditiva de los he-
chos, y un criterio sustantivo que permitió 
responder diversos objetivos e integrar las 
vertientes cualitativa y cuantitativa (An-
guera, 2020).

3.2. Muestra
Se usó una muestra no probabilísti-

ca por conveniencia, conformada por 46 
maestros del departamento de Boyacá (Co-
lombia). Se trataba de un grupo de muje-
res (n = 37) y hombres (n = 9) de entre 18 
y 67 años y con 1 a 30 años de experiencia 
docente. Esta última se asumió como eje 
transversal del manejo emocional en los 
maestros y se conceptualizó desde el saber 
y el sentido de la experiencia en la práctica 
educativa (Ortega, 2021). De esta manera, 
se establecieron los siguientes rangos de 
experiencia docente: experiencia forma-
tiva, experiencia inicial (de 1 a 5 años), 
experiencia de búsqueda (de 6 a 10 años), 
experiencia propositiva (de 11 a 20 años), 
experiencia reflexiva (21 o más años). Para 

la segunda y tercera fase de la investiga-
ción, se seleccionaron ocho docentes, aque-
llos quienes habían puntuado con los nive-
les más altos y más bajos de inteligencia 
emocional en la primera fase. 

3.3. Instrumentos
En el estudio, se utilizaron tres instru-

mentos. En primer lugar, el MSCEIT (ver-
sión 2.0), que evalúa la IE a partir de cuatro 
habilidades específicas: (1) percepción emo-
cional, (2) facilitación emocional, (3) com-
prensión emocional y (4) manejo emocional 
(Mayer et al., 2004). Además, el MSCEIT 
plantea cinco niveles, que van desde nece-
sita mejorar hasta experto. En cuanto a su 
fiabilidad, se obtuvo un coeficiente alfa de 
Cronbach de .89 para este estudio.

En segundo lugar, se implementó un 
protocolo de entrevista fundamentado en 
la categoría de habilidades emocionales y 
la subcategoría de manejo emocional. La 
credibilidad del protocolo partió de una 
revisión teórica exhaustiva para estable-
cer las unidades de análisis y reducir los 
sesgos de fundamentación y análisis. De 
otro lado, se utilizó la técnica del juicio de 
expertos, que contó con la participación 
de ocho investigadores: seis colombianos 
y dos españoles, pertenecientes al contex-
to educativo. Sumado a ello, para lograr 
la imparcialidad en el análisis, todos los 
datos fueron abordados con la misma re-
levancia. Por último, se puso el énfasis en 
lograr una apropiación de las experiencias 
aportadas por los maestros, para alcanzar 
una relación adecuada con la realidad. La 
dependencia se centró en la calidad de los 
datos a partir de la implementación de 
principios de cautela y coherencia; además,  
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se implementó un chequeo cruzado y una 
auditoría externa.

Por último, el formato de campo se fun-
damentó en la comunicación emocional no 
verbal desde la categoría de kinesia emo-
cional. Asimismo, se realizó la codificación 
por colores con base en la clasificación de 
emociones básicas propuestas por Ekman 
(2017) y se estableció la emoción predo-
minante en las respuestas dadas a las 21 
preguntas de la entrevista, sin perder de 
vista que muchos comportamientos fueron 
simultáneos. 

3.4. Procedimiento

3.4.1. Recogida de datos
Para el desarrollo de la presente inves-

tigación, se contó con el aval de la Univer-
sidad de Boyacá y de la Institución Educa-
tiva Técnica Francisco José de Caldas del 
municipio de Socotá (Boyacá), instituciones 
vinculadas a la investigación. Sumado a 
ello, el profesorado participante firmó el co-
rrespondiente consentimiento informado, 
con el que aceptaba su participación volun-
taria en el estudio. Los datos se recogieron 
en dos momentos diferentes. Primero, se 
implementó el MSCEIT con el apoyo de la 
plataforma Google Meet. Con posteriori-
dad, se entrevistó a cada participante (las 

entrevistas fueron grabadas para su poste-
rior análisis). Es fundamental señalar que, 
a partir de los análisis cuantitativos, se de-
finieron los profesores que participarían en 
la segunda y tercera fase.

3.4.2. Análisis de datos
Las puntuaciones del MSCEIT del pro-

fesorado participante se lograron a través 
de la plataforma TEA Corrige. Más tarde, 
el análisis cuantitativo se apoyó en el pro-
grama informático SPSS para Windows 
(versión 26.0), mediante el cual se reali-
zaron estadísticos descriptivos, análisis de 
frecuencias y análisis de varianza. Para el 
análisis de los datos cualitativos, se em-
pleó el programa informático Atlas Ti para 
Windows (versión 7), desde tres niveles, 
de acuerdo con los planteamientos de Cor-
bin y Strauss (2002): codificación abierta, 
axial y selectiva. Por último, para el análi-
sis observacional, se utilizaron estadísticos 
descriptivos y análisis de frecuencias.

4. Resultados
Los resultados del test MSCEIT, en 

particular en la variable manejo emocional 
en relación con la experiencia, muestran 
una disminución de la habilidad a medida 
que aumenta la experiencia en el ejercicio 
docente (Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1. Manejo emocional con relación a la experiencia.

Habilidad emocional Experiencia Media Desv. tip.
Manejo emocional Experiencia formativa 89.17 10.07

Experiencia inicial 131 .

Experiencia de búsqueda 102.75 9.74

Experiencia propositiva 90.78 10.78

Experiencia reflexiva 88.67 11.86
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Al implementar el análisis de varianza en 
función de la experiencia (Tabla 2), se eviden-

ciaron diferencias significativas en el manejo 
emocional (F(1,45) = 5.08, p <.01, eta2 = .332)

FIGURa 1. Manejo emocional y experiencia.

Tabla 2. Análisis de varianza de manejo emocional según experiencia.

Habilidad emocional F p eta2

Manejo emocional 5.08 .002** 0.332

**p <.01

Mediante la prueba Bonferroni, se 
observaron diferencias entre la experien-
cia inicial y la experiencia formativa (t = 
41.82, p <.01), la experiencia propositiva 
(t = 40.2, p <.01) y la experiencia reflexiva  
(t = 42.33, p <.01). 

Además, en la Tabla 3, se presenta el 
análisis de frecuencias del manejo emocional 
en función de la experiencia y su respectiva 
prueba de chi-cuadrado. Los datos revelan 
que los docentes han alcanzado un nivel de 
desarrollo de manejo emocional competente.

Tabla 3. Frecuencias de manejo emocional y prueba chi-cuadrado 
en función de la experiencia.

Experiencia Necesita  
mejorar

Aspecto por 
desarrollar Competente Muy  

competente Experto Chi2

Experiencia 
formativa

1 10 11 1 0 53.17***
4.30 % 43.50 % 47.80 % 4.30 % 0.00 %

Experiencia 
inicial

0 0 0 0 1
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

Experiencia 
de búsqueda

0 0 3 1 0
0.00 % 0.00 % 75.00 % 25.00 % 0.00 %

Experiencia 
propositiva

0 4 4 1 0
0.00 % 44.40 % 44.40 % 11.10 % 0.00 %

Experiencia 
reflexiva 1 3 5 0 0

***p <.001
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La Figura 2 refleja la perspectiva de los 
maestros en cuanto al manejo emocional 
positivo. Dicha visión se deriva del análisis 
de las narrativas manifestadas en la entre-

vista, que, en este caso, se referían a los 
procesos personales que experimentaban 
y que les facilitaban percibir y utilizar las 
emociones.

FIGURa 2. Manejo emocional positivo.

En esta dimensión, los maestros desta-
can las estrategias que permiten el manejo 
emocional positivo, sobre todo la escucha: 
«Cuando están muy felices, les dejo que se 
expresen, que hablen, que les cuenten a sus 
compañeros qué es lo que los hace felices, 
y uno escucha esas cosas que les gustan» 
(P4). También el silencio: «Yo creo que es el 
mejor amigo que uno, como docente, puede 
tener, para que, con ese silencio, uno piense 
muy bien qué es lo que debe hacer» (P2). 
Por supuesto, la motivación: «Cuando es-
tán así, sin ánimo, uno trata de reanimar-
los, sacarlos al patio, hacerles un juego… O 
les hace así un diálogo para ver qué les está 
sucediendo» (P6). Por lo tanto, un «aspec-
to importante es que, para tener un buen 
aprendizaje, este debe ir desde la motiva-
ción que tenemos los docentes y le trasmi-
timos a los estudiantes; para que haya un 
buen proceso de enseñanza y aprendizaje, 
todos debemos estar motivados» (P1). 

En la misma dirección, subrayan la 
importancia de la estabilidad emocional: 
«Uno debe tener la cabeza fría» (P2). Así 
pues, “trato de que estén bien. Espero que 
sirva para su desarrollo. Que, si estamos 
tristes, podemos cambiar la situación; que, 
si estamos alegres, la podemos mantener; 
de igual forma cuando tienen conflictos 
entre compañeros” (P4). Al respecto, otro 
participante señala: «Hay momentos en 
los cuales uno respira, porque a uno le da 
malgenio. Repite uno tres, cuatro veces, y 
ellos no ponen atención y vuelven a hacer 
la misma pregunta. Entonces uno debe 
controlarse y estar bien» (P5).

De igual manera, se señaló el bienestar: 
«Lo primero es trabajar desde nosotros, por-
que, si estamos bien y felices, vamos a poder 
brindar lo mejor a los estudiantes» (P1). Y la 
calma: «Calmarme un poco y después, cuan-
do uno ya esté con el ánimo y con ese sen-



299

R
evista E

sp
añola d

e P
ed

agogía 
añ

o 8
2
, n

.º 2
8
8
, m

ayo-agosto 2
0
2
4
, 2

9
1
-3

0
9

El manejo emocional en maestros,  un análisis desde la experiencia

timiento un poco más controlado, realizar 
las actividades; esperar un poco, calmarme» 
(P2); «Cuando estoy feliz, en calma, puedo 
concentrarme más en hacer lo que me gus-
ta» (P5). También está el movimiento: «A mí 
me gustaba hacerles dinámicas, hacerles jue-
gos en el patio o, en el descanso, hacer juego, 
cualquier cosa» (P6). «Ahora lo que hago es 
salir a caminar cuando siento que ya no doy 

más. Cuando estaba con ellos, bailar… Pero 
en ocasiones sí lo hacía pensando en mí, en 
cómo me sentía, en que lo necesitaba» (P1).

Con respecto a las dificultades de ma-
nejo emocional, los maestros especifican 
que hay situaciones que se experimentan 
y que dificultan el manejo adecuado, como 
se muestra en la Figura 3.

FIGURa 3. Dificultades de manejo emocional.

Entre los docentes, prima el males-
tar emocional. Al respecto, señalan que 
«tanta queja, a veces, te pone así como la 
cabeza grande» (P1) y que, «a veces, la in-
disposición de ellos también lo indispone 
a uno y como que ese tiempo es perdido… 
Uno no sabe qué hacer» (P3). En referen-
cia al estrés (que, en muchas ocasiones, 
está asociado a la sobrecarga laboral).

los directivos señalan que hay que ha-
cer esto, enviar las guías, entonces eso le 
genera a uno ansiedad. Cuando a uno lo 
obligan a entregar ciertos días, pues tre-
mendo el estrés. […] Realmente, el hacer 
guías, enviarlas y calificarlas conlleva mu-
cho estrés. Además, hay padres de familia 
que no respetan y lo llaman a uno nueve o 
diez veces, o a las once de la noche, sába-

dos, domingos… Entonces, lo sacan a uno 
de casillas, porque no comprenden que uno 
es un ser humano y que también necesita 
descansar. (P6) 

También se señaló el agotamiento, por-
que «uno se siente mal, porque uno da más 
del 100 % para que aprendan y, si no su-
cede, pues me siento así» (P6). «Lo cierto 
es que es un trabajo agotador. Se nos ha 
triplicado el trabajo y yo creo que especial-
mente a las mujeres. Somos amas de casa, 
docentes y madres de familia. Entonces, es 
un trabajo extenuante, realmente no nos 
alcanzan las 24 horas del día» (P2).

Por último, mencionan la decep-
ción:«Es que es tan difícil, pues uno se 
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siente muy mal, se frustra, como que 
uno está haciendo las cosas y no hay re-
sultados» (P4). «Ohh, ahí es cuando uno 
siente que se ha perdido el tiempo» (P7). 
«Yo creo, no estoy segura, siento una de-
cepción, una tristeza terrible porque uno 
sueña muchas cosas, uno anhela muchas 
cosas… Con el trabajo que está realizan-
do, entonces cuando no se logra, lo que 
más uno siente es la tristeza» (P2).

De manera complementaria, la Tabla 4 
refleja los resultados del análisis cuantita-
tivo de frecuencia de las emociones bási-
cas en función de la experiencia. El mayor 
porcentaje corresponde a la emoción de la 
alegría, y el menor, para la sorpresa. 

Asimismo, se muestran las frecuencias 
de los distintos tipos de gestos en función 
de la experiencia (Tabla 5).

Tabla 4. Análisis de frecuencias de las emociones básicas en función de la 
experiencia.

Experiencia Emociones básicas Chi2

Alegría Tristeza Ira Miedo Sorpresa

Experiencia 
inicial

57 19 6 1 1 3.694

67.9 % 22.6 % 7.1 % 1.2 % 1.2 %

Experiencia 
reflexiva

57 18 3 5 1

67.9 % 21.4 % 3.6 % 6.0 % 1.2 %

Tabla 5. Frecuencias y prueba chi-cuadrado de los gestos en función de la 
experiencia.

Gestos Género Poco expresivo Neutro Muy expresivo Chi2

Reguladores Experiencia 
inicial

1 55 28 .110
1.2 % 65.5 % 33.3 %

Experiencia  
reflexiva 1 57 26

1.2 % 67.9 % 31.0 %
Ilustradores Experiencia 

inicial
0 48 36 5.599

0.0 % 57.1 % 42.9 %
Experiencia  

reflexiva
3 56 25

3.6 % 66.7 % 29.8 %
Adaptadores Experiencia 

inicial
15 57 12 1.650

17.9 % 67.9 % 14.3 %

Experiencia  
reflexiva

14 63 7
16.7 % 75.0 % 8.3 %

Señales  
de afecto

Experiencia 
inicial

18 48 18 .328
21.4 % 57.1 % 21.4 %

Experiencia  
reflexiva

18 45 21
21.4 % 53.6 % 25.0 %
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Para concluir, el análisis observacional 
permitió analizar las expresiones emo-
cionales no verbales de los participantes 
durante la entrevista. Así, en los 168 re-
gistos, se constató que la expresión emo-
cional que se presentó con mayor frecuen-
cia fue la alegría (67.90 %), seguida de la 
tristeza (22 %), mientras que la menos 
usual fue la sorpresa (1.20 %). La mayor 
parte de las expresiones contaron con una 

intensidad media (baja, media, fuerte) y 
una articulación normal (tensa, normal, 
fluida). Por último, con respecto al mane-
jo emocional, se obtuvieron los siguientes 
resultados: tocarse la cabeza fue el gesto 
adaptador que apareció con mayor fecuen-
cia (Figura 4); como gesto regulador, ba-
lancear el cuerpo con el ritmo del lenguaje 
verbal (Figura 5); y, como gesto señal de 
afecto, sonreir (Figura 6).

FIGURa 4. Gestos 
adaptadores.

FIGURa 5. Gestos 
reguladores.

FIGURa 6. Gestos 
señales de afecto.

5. Discusión y conclusiones
Este estudio devela elementos impor-

tantes en cuanto a las habilidades emocio-
nales del docente. El análisis del manejo 
emocional evidencia que el profesorado 
con experiencia inicial cuenta con un des-
empeño alto en comparación con otros ni-
veles de experiencia. En este sentido, tal y 
como afirman Zabalza y Zabalza (2012), en 
los primeros años de docencia, la tarea es 
dura y exigente. Es necesario que la per-
sona trabaje con una dedicación absoluta 
para consolidarse en lo profesional y no 
aumentar el estrés de la responsabilidad, 
aspectos que llevan a los maestros a desa-
rrollar rápidamente sus habilidades emo-
cionales. Aquí entran en juego todas las 
estrategias de manejo emocional e incluso 
las que se vienen tejiendo con su forma-
ción y sensibilidad.

La investigación también concluye que 
el manejo emocional incide en el bienestar, 
la satisfacción laboral y la eficacia docente. 
Sumado a lo anterior, cabría afirmar que 
la experiencia contribuye a la construc-
ción de la identidad profesional y también 
constituye un desafío en la medida en que 
predice su participación y sus resultados 
(González-Calvo y Arias-Carballal, 2017; 
Nichols et al., 2017). 

Por su parte, el profesorado de expe-
riencia reflexiva fue el que obtuvo menor 
puntuación en manejo emocional, lo que se 
asoció con la idea de abandono de la pro-
fesión. De ello se deduce que los docentes 
con menos habilidades emocionales suelen 
abandonar la enseñanza, aspecto que con-
firma la investigación de Extremera et al. 
(2020) realizada con docentes españoles,  
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si bien otros estudios mencionan que exis-
ten diferencias individuales (Klassen y Chiu, 
2011). Esta renuncia se debe a las dificulta-
des de manejo emocional que subyacen en 
la docencia, como el estrés, la enfermedad, 
el cansancio, el miedo, el dolor, la decepción 
y el malestar emocional. Para Fathi y De-
rakhshan (2019), estos aspectos explican el 
agotamiento emocional, motivo por el que 
el manejo emocional incide en la labor del 
profesorado: contribuye a prevenir estas 
dificultades al aumentar las emociones po-
sitivas y fomentar la resolución de desafíos 
educativos desde una perspectiva psicopeda-
gógica. Por ello, en la escuela, es necesario 
poner en marcha estrategias para el desa-
rrollo de saberes y habilidades emocionales. 
Dado que su carencia afecta al aprendizaje, 
deben estar presentes en la formación de los 
maestros para lograr un adecuado, enrique-
cedor y gratificante desempeño profesional 
(Buitrago-Bonilla y Cárdenas-Soler, 2017).

Los maestros de experiencia propositiva 
mencionaron experimentar mayor dificultad 
de concentración, pérdida de energía y fal-
ta de sueño. Una cuarta parte de ellos pre-
sentaba síntomas depresivos (Casacchia et 
al., 2021), aspecto relacionado con el estrés 
laboral que padecen los profesores debido la 
exigencia del puesto y a los escasos recursos 
de afrontamiento (Hopman et al., 2018). Lo 
cierto es que las diferencias entre la expe-
riencia inicial y las experiencias formativa, 
propositiva y reflexiva respecto al manejo 
emocional fueron significativas. Esto sugie-
re una relación positiva entre la inteligencia 
emocional y la experiencia laboral.

La literatura también pone el énfasis 
en las estrategias de regulación emocional 

que emplean los docentes, muy vinculadas 
a las de afrontamiento emocional (Augus-
to-Landa et al., 2011). Estas dependen de 
cómo responde la persona, aspecto con-
firmado por la investigación de Pascual 
y Conejero (2019). A esto se suman pro-
gramas de intervención que incluyen, por 
ejemplo, el mindfulness como estrategia 
para facilitar la regulación emocional en 
los maestros. Esta práctica ofrece resulta-
dos favorables porque permite a la persona 
adquirir conciencia de sus emociones y del 
impacto que estas generan en su práctica 
docente. 

Sin embargo, las percepciones de los 
maestros con experiencia de búsqueda re-
sultaron ser más críticas en cuanto a los 
procesos pedagógicos y emocionales (Birol 
et al., 2009), y se relacionaron con mayo-
res puntajes de inteligencia emocional. 
Además, se refirieron a mejores relaciones 
humanas, a ser más felices y a tener mayor 
bienestar personal y laboral. Este hecho ha 
sido confirmado por el estudio de metaa-
nálisis realizado por Sánchez-Álvarez et al. 
(2016) y se debe a que la IE se relaciona 
de manera positiva con los recursos labo-
rales al ofrecer estrategias para modular 
las emociones y las reacciones no deseadas 
(Miao et al., 2017).

Ahora bien, también se mencionan fac-
tores que dificultan la gestión en el aula, 
propician las relaciones negativas y gene-
ran en los maestros estrés y cansancio. Por 
ello, se debe prestar atención al cuerpo del 
educador, en particular a sus expresiones 
emocionales faciales. Estas proporcionan 
información sobre su identidad, estado 
emocional y comportamiento (Todorov et 
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al., 2015), e inciden de manera significati-
va en la calidad de la práctica docente y en 
las relaciones establecidas en el aula.

Con relación al manejo emocional po-
sitivo, destacan sus beneficios en cuanto 
a la vida personal, física, psicológica y so-
cial, y se concibe como un reto importante 
que conlleva muchos beneficios (Jennings 
et al., 2017). Así, estrategias como la dis-
tracción permiten desconectar las emo-
ciones negativas y funcionan como filtro 
que bloquea la información y modula las 
respuestas ante estímulos intensos (She-
ppes et al., 2014). En el mismo sentido, los 
gestos reguladores y las señales de afecto 
comunican seguridad y cercanía con el 
otro (Porras et al., 2020). En cuanto a los 
autoconceptos del docente, destacan tres 
emociones: el disfrute, la ansiedad y la ira 
(Frenzel et al., 2009).

5.1. Implicaciones pedagógico-emocio-
nales 

El aula es un entorno de apoyo emocio-
nal para maestros y alumnos (Braun et al., 
2020; Rinner et al., 2022). Sin embargo, 
la experiencia docente influye de manera 
decreciente en el manejo emocional de los 
maestros, debido a que las dinámicas es-
colares permean los procesos pedagógicos 
y emocionales en las aulas y el rol de lide-
razgo emocional que cumple el maestro; 
además, el contagio emocional en sus estu-
diantes afecta a su desempeño (Donker et 
al., 2021; Lazarides et al., 2018). Es preci-
so reconocer que el discurso emocional de 
cada maestro devela el concepto de peda-
gogía y permite comprender e involucrar a 
sus estudiantes en la narrativa de las expe-
riencias emocionales (Garner et al., 2019). 

Esto propicia mejoras en su desarrollo so-
cioemocional y la creación de un entorno 
de apoyo emocional (Hoffmann et al., 2020; 
Vandenbroucke et al., 2018), lo cual se re-
laciona con el entusiasmo docente y con el 
disfrute de los estudiantes en el proceso 
educativo (Frenzel et al., 2018).

Por ello, la escuela aporta experiencias 
y posibilidades para el desarrollo emocional 
y le permite al maestro profundizar en la 
relación entre estas y el pensamiento (Bui-
trago, 2022), es decir, en un aspecto esencial 
de la pedagogía. Como señala Pulido (2018), 
la pedagogía se refiere al pensamiento y no 
a la producción; pero, además, para aportar 
a una sociedad resiliente, al bienestar del 
profesorado y al desarrollo humano, los cu-
rrículos deben permearse de teorías y prác-
ticas referidas al desarrollo de saberes y ha-
bilidades socioemocionales, ya que tanto la 
enseñanza como el aprendizaje se soportan, 
en gran medida, en experiencias emociona-
les, al igual que el bienestar y el desempeño 
docente (Burić y Kim, 2020). 

A esto se suma que las emociones y la 
habilidad de regulación emocional en los 
entornos virtuales que se dieron por la 
pandemia del Covid-19 han limitado la ex-
presión emocional y han generado estrés, 
aburrimiento y desconexión (Zhao, 2021). 
Esto se traduce en desaliento, desmoti-
vación y, finalmente, en deserción, que, 
en los primeros cinco años de enseñanza, 
llega a ser de cerca del 50 % (Gray et al., 
2019). Por ello, el manejo de las emociones 
tanto negativas como positivas se traduce 
en estrategias de regulación emocional y 
de mayor bienestar (Lavy y Eshet, 2018). 
En relación con los estudiantes, el diálogo 
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sobre las emociones es una estrategia para 
la corregulación emocional en la relación 
maestro-alumno y establece una base se-
gura en la relación de apego (Spilt et al., 
2021). Por último, la docencia requiere 
formación emocional y pedagógica que dé 
respuesta a los desafíos cotidianos de la en-
señanza y a las relaciones interpersonales 
generadas en las aulas.

6. Limitaciones
La principal limitación de este estudio 

vino determinada por el período de confi-
namiento vivido durante la pandemia por 
Covid-19. Ello impidió el desarrollo pre-
sencial y la participación de una muestra 
más amplia. 

Financiación
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