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si bien no siempre se ha empleado de la manera más adecuada.

Estamos en un momento clave que nos invita a considerar
hacia dónde vamos en educación, en el área de tecnología edu-
cativa, y qué papel queremos y debemos desempeñar en dicho
proceso.
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16
¿Es posible desarrollar las 

habilidades emocionales en el aula 
mediante recursos digitales?

MartÍn SÁnchez-GÓmez,1 MarIa Reyes BeltrAn-Valls,2  
y Mireia Adelantado-Renau3  

1sanchgom@uji.es, 2vallsm@uji.es, 3adelantm@uji.es

1. Introducción
La importancia de las habilidades sociales y emocionales en 
nuestra vida cotidiana ha sido ampliamente reconocida (Bresó- 
Esteve y Sánchez-Gómez, 2019). Dichas habilidades están vincu-
ladas con el desarrollo de comportamientos más adaptativos y 
menos patológicos (Mestre et al., 2017). Además, predicen el 
éxito en el trabajo y los logros académicos (Aritzeta et al., 2016; 
Durlak et al., 2011), así como el bienestar personal y las relacio-
nes sociales de calidad (Han y Johnson, 2012). En el contexto 
educativo, se ha prestado especial atención a la inteligencia emo-
cional (IE), señalando su papel clave en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje (Extremera Pacheco et al., 2019). Conocida su im-
portancia, se sugiere la necesidad de realizar intervenciones pre-
ventivas en los primeros años de vida, ya que su desarrollo puede 
tener numerosos efectos positivos sobre la autoconfianza, la 
aceptación propia, el apoyo social, el bienestar psicológico y 
emocional, y la adquisición de conductas saludables (Mayer 
et al., 2008; Rivers et al., 2012; Sánchez y Breso, 2018).

Recientes estudios resaltan el potencial de la tecnología para 
desempeñar un papel clave en el apoyo al desarrollo de las habi-
lidades socioemocionales (Pina et al., 2014; Slovák y Fitzpatrick, 
2015). Por ejemplo, se ha observado que el desarrollo de la em-
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patía, así como otros aprendizajes sociales y emocionales, po-
dría ser mayor cuando se usan herramientas virtuales mediadas 
por profesionales adecuadamente formados (Walker y Weiden-
benner, 2019). Pese a ello, diversos aspectos pueden jugar a fa-
vor o en contra a la hora de desarrollar las habilidades emocio-
nales mediante recursos digitales (Chassiakos et al., 2016). La 
evidencia previa sugiere que, entre los beneficios del uso de las 
redes sociales y digitales, se incluyen el aprendizaje temprano, 
la exposición a nuevas ideas y conocimientos, el desarrollo de la 
empatía, mayores oportunidades de contacto social y apoyo, y 
nuevas oportunidades para acceder a mensajes e información de 
promoción de la salud (Moreno y Gannon, 2013; Naslund et al., 
2016; Tomopoulos, 2010). No obstante, los riesgos de tales me-
dios incluyen efectos negativos para la salud en el sueño, la aten-
ción y el aprendizaje, una mayor incidencia de obesidad y depre-
sión, así como una mayor exposición a contenido y contactos 
inexactos, inapropiados o inseguros (Conners-Burrow et al., 
2011; Hinkley et al., 2014; Rothbart y Posner, 2015). 

Por otro lado, en el entorno educativo parece que integrar es-
tas nuevas tecnologías presenta algunas dificultades. Las percep-
ciones acerca de la importancia de las herramientas tecnológicas 
en el desarrollo socioemocional de los niños pueden influir en 
la aceptación y el uso de la tecnología en el aula (Brown et al., 
2012). En general, el profesorado, pese a mostrar actitudes posi-
tivas hacía la utilización de nuevas tecnologías en el aula, tiene 
bajas expectativas con respecto al posible éxito de estas, princi-
palmente a causa de niveles inadecuados de conocimiento digi-
tal, dificultad para mantener la disciplina del aula, y falta de 
tiempo para preparar las adaptaciones necesarias (Azzaro y Agu-
do, 2018). Además, a nivel emocional, declaran experimentar de 
forma frecuente emociones negativas como miedo, ansiedad o 
inseguridad, en gran parte debido a la baja colaboración del 
alumnado o a problemas con el equipamiento técnico (Wang, 
2014). 

Por todo ello, el objetivo principal de este trabajo fue analizar 
el interés de los docentes de Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria por incorporar recursos digitales para la 
implementación de la IE en el aula. Según nuestra hipótesis, el 
profesorado mostrará un alto interés por la IE y su implementa-
ción mediante recursos digitales. Como objetivo secundario, se 
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ha tratado de conocer los recursos TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) a disposición de los docentes para 
trabajar las habilidades emocionales, así como para desarrollar 
la IE en el aula. La hipótesis de partida es que el profesorado 
cuenta con pocos recursos TIC.

2. Método
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La muestra estuvo compuesta por 357 profesores (59 % mujeres) 
con edades comprendidas entre 21 y 64 años (media = 42.78 
años; desviación típica = 10.09) de 35 centros educativos de 
Educación Primaria y Secundaria. Los centros se encuentran ubi-
cados en 18 municipios del este de España (Comunidad Valen-
ciana y Cataluña). El 54 % del profesorado ejerce en la etapa de 
Educación Primaria, mientras que el 46 % lo hace en la de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Los años de experiencia profeso-
ral oscilan entre 1 y 39 (media = 13.19 años; desviación típi-
ca = 10.63). 

2.2. Instrumentos

Para la recogida de datos fue desarrollado ad hoc un cuestionario 
de 14 ítems con una escala de Likert de 1 a 5, el cual se adminis-
tró íntegramente de forma en línea. Siete ítems estuvieron rela-
cionados con el interés por el uso de recursos digitales (ej.: «Los 
recursos digitales son especialmente útiles en relación con el de-
sarrollo socioemocional»), y otros siete con los recursos disponi-
bles para aplicar la educación emocional en el aula (ej.: «En el 
aula dispongo de recursos tecnológicos adecuados para poner en 
práctica la enseñanza de habilidades socioemocionales»). 

2.3. Procedimiento

El profesorado completó el cuestionario a través de la platafor-
ma Google Forms. En él se informó del carácter confidencial de 
los datos. Los datos fueron recogidos en el último trimestre de 2019 
y el primero de 2020. Siguiendo las recomendaciones de Ce-
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rón (2006), se realizó un análisis previo del cuestionario median-
te su puesta en común con cinco profesionales de los distintos ni-
veles académicos (Primaria y Secundaria). Los análisis se reali-
zaron con el programa SPSS Statistics versión 25.0 (SPSS Inc., 
Chicago Illinois, EE. UU.).

3. Resultados
La tabla 1 muestra la distribución de respuestas a cada uno de 
los ítems referentes al interés docente por incorporar recursos di-
gitales para implementar la IE en el aula. A lo largo de ella se 
observan los porcentajes de respuesta obtenidos junto a la me-
dia y la desviación típica. Una alta puntuación en la media del 
ítem muestra mayor nivel de interés, mientras que un valor más 
bajo indica un interés menor. Los ítems en los que se han encon-
trado puntuaciones medias más altas han sido el 2 («Considero 
necesario emplear recursos digitales para mejorar las dinámicas 
de educación emocional», estando el 62.8 % completamente de 
acuerdo con la afirmación), el 1 («Estoy interesado/a en conocer 
distintas herramientas tecnológicas que me ayuden a incorporar 
las habilidades socioemocionales en el aula», con un 56.2 % 
completamente de acuerdo), y el 4 («Estoy dispuesto/a formar-
me en recursos digitales que me ayuden a implementar las habi-
lidades emocionales en el aula», estando el 55.4 % «completa-
mente de acuerdo»). En el sentido opuesto, la puntuación media 
más baja se ha dado en el ítem 7 («Estoy dispuesto/a emplear 
tiempo fuera de mi horario laboral para formarme en recursos 
digitales relacionados con aspectos socioemocionales», donde el 
28.9 % está «totalmente en desacuerdo»).

Tabla 1. Porcentajes de respuesta para cada ítem en la categoría «Interés 
docente por incorporar recursos digitales».

Ítem Respuestas en la escala 
de Likert (%)*

Media Desviación 
típica

1. Estoy interesado/a en conocer distintas he-
rramientas tecnológicas que me ayuden a
incorporar las habilidades socioemocionales
en el aula.

1.1/2.2/6.6/34.9/56.2 4.46 1.01
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2. Considero necesario emplear recursos digita-
les para mejorar las dinámicas de educación
emocional.

0/1.1/3.9/32.2/62.8 4.57 0.88

3. Los recursos digitales son especialmente úti-
les en relación con el desarrollo socioemo-
cional.

4.1/5.6/16.9/24.3/49.1 4.09 0.97

4. Estoy dispuesto/a formarme en recursos di-
gitales que me ayuden a implementar las
habilidades emocionales en el aula.

0.9/4.1/10.3/29.3/55.4 4.32 1.13

5. Estoy dispuesto/a formarme en recursos di-
gitales que me ayuden a mejorar mis habili-
dades socioemocionales.

4.5/6.6/17.9/23.4/47.6 4.03 1.03

6. Me interesa saber más sobre las habilidades
socioemocionales y cómo aplicarlas de for-
ma innovadora en el aula.

5.1/9.2/16.6/23.6/45.5 3.95 1.04

7. Estoy dispuesto/a emplear tiempo fuera de
mi horario laboral para formarme en recur-
sos digitales relacionados con aspectos so-
cioemocionales

28.9/22.3/19.5/16.7/12.6 2.62 0.99

*Porcentajes correspondientes a las siguientes categorías: totalmente en desacuerdo / en desacuerdo /
no sabe, no contesta / de acuerdo / completamente de acuerdo.

En cuanto a la disponibilidad de recursos TIC para implemen-
tar las habilidades emocionales en el aula, la tabla 2 detalla los 
resultados referentes a cada ítem. Si revisamos las medias en los 
diferentes ítems observamos puntuaciones inferiores a las de la 
tabla anterior. En el ítem 1 («Domino varios recursos TIC para 
aplicar las habilidades socioemocionales en el aula») un 34.6 % 
declara estar en desacuerdo, algo similar a lo observado en el 
ítem 3 («En el aula dispongo de recursos tecnológicos adecuados 
para poner en práctica la enseñanza de habilidades socioemocio-
nales»), donde un 31.6 % de las/os docentes declara estar total-
mente en desacuerdo. Por el lado contrario, en el ítem 5 («Co-
nozco suficientes recursos TIC para aplicar las habilidades socioe-
mocionales en el aula») un 56.6 % declara estar completamente 
de acuerdo.
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Tabla 2. Porcentajes de respuesta para cada ítem en «Recursos digitales 
para trabajar las habilidades emocionales».

Ítem Respuestas en la escala 
de Likert (%)*

Media Desviación 
típica

1. Domino varios recursos TIC para aplicar las
habilidades socioemocionales en el aula.

34.6/21.3/18.4/17.1/8.6 2.44 0.91

2. He acudido a formación específica sobre re-
cursos TIC relacionados con el desarrollo so-
cioemocional.

14.1/19.1/20.9/21.2/24.8 3.24 0.98

3. En el aula dispongo de recursos tecnológicos
adecuados para poner en práctica la ense-
ñanza de habilidades socioemocionales.

31.6/26.1/18.9/14.3/9.1 2.43 0.87

4. Considero indispensable contar con recursos
digitales para implementar adecuadamente
formación socioemocional.

13.9/16.1/16.3/23.3/30.4 3.40 1.03

5. Conozco suficientes recursos TIC para aplicar
las habilidades socioemocionales en el aula.

15.5/6.6/0.9/19.4/56.6 3.92 1.11

6. Creo que mi centro podría llegar a facilitar-
me los recursos necesarios.

12.1/19.2/19.6/24.6/25.5 3.35 1.04

7. Con los recursos digitales adecuados podría
empezar a desarrollar la formación socioe-
mocional de inmediato.

10.1/17.2/19/25.7/28 3.44 0.89

TIC: tecnologías de la información y de la comunicación. *Porcentajes correspondientes a las siguien-
tes categorías: totalmente en desacuerdo / en desacuerdo / no sabe, no contesta / de acuerdo / com-
pletamente de acuerdo.

4. Discusión y conclusiones
En los últimos años, las investigaciones han remarcado el papel 
fundamental de las competencias emocionales a la hora de fo-
mentar la salud y la productividad del sistema educativo (Aritze-
ta et al., 2016). La enseñanza de estas habilidades sociales y 
emocionales en la escuela, y cómo este proceso puede ser respal-
dado por la tecnología, es una área importante pero poco inves-
tigada hasta ahora. Para abordar este hecho, revisamos el interés 
de docentes de Educación Primaria y Secundaria acerca de incor-
porar recursos digitales para implementar la IE en el aula, y trata-
mos de conocer los recursos disponibles, así como las posibles 
dificultades para la enseñanza. 
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En línea con los hallazgos de Azzaro y Agudo (2018), nuestros 
resultados parecen indicar que existe un alto interés de los docentes 
por los recursos digitales para trabajar las habilidades socioemocio-
nales («Estoy interesado/a en conocer distintas herramientas tecno-
lógicas que me ayuden a incorporar las habilidades socioemocio-
nales en el aula»). Sin embargo, los datos obtenidos en la segunda 
parte del cuestionario revelan una importante falta de formación 
en cuanto a recursos digitales (más de la mitad de los docentes afir-
maron no dominar recursos TIC para aplicar la IE en el aula). Asi-
mismo, los resultados indican la existencia de problemas relacio-
nados con la disponibilidad de material tecnológico adecuado 
(más del 50 % de profesores declaró no disponer de recursos tecno-
lógicos adecuados para poner en práctica la enseñanza de habilida-
des socioemocionales), resultados en sintonía con los hallados 
previamente (Brown et al., 2012; Walker y Weidenbenner, 2019). 

Este trabajo espera proporcionar una base y establecer una 
agenda para futuras investigaciones sobre el diseño de tecnolo-
gía que apoye y ayude a enseñar habilidades sociales y emocio-
nales. Pese a ello, se debe tener en consideración ciertas limita-
ciones como el diseño transversal del estudio, así como el uso de 
un cuestionario sobre la percepción docente desarrollado ad hoc. 

Resulta evidente la necesidad de cambio en las instituciones 
educativas, las cuales deben considerar el creciente interés de la 
sociedad en las habilidades socioemocionales y el uso constante 
de las TIC. En conclusión, dado que los docentes parecen mos-
trar interés por introducir la IE en el currículo mediante herra-
mientas digitales, se les debe dotar de los recursos necesarios 
para facilitar la enseñanza de estas habilidades. 
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