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Resumen
El desarrollo de la inteligencia emocional es fundamental para establecer una buena 
relación interpersonal entre los miembros de un equipo profesional y entre el profesional 
sanitario y el paciente para un cuidado humanizado, por ello, la presente propuesta de 
innovación educativa propone una metodología basada en el juego de rol, donde los 
estudiantes del grado de psicología y enfermería trabajen en grupos interdisciplinares 
simulando en el contexto académico situaciones difíciles de gestionar del ámbito sa-
nitario. Este trabajo ofrece una guía que facilita el diseño y desarrollo de juegos de rol 
de carácter interdisciplinar, cuyo objetivo es la adquisición por parte de los estudiantes 
universitarios de las competencias de los planes docentes involucrados. El uso de una 
metodología activa y reflexiva en nuestras aulas es una alternativa adecuada, para que 
el alumnado universitario pueda desarrollar las competencias emocionales y de comuni-
cación necesarias para poder prestar una mejor calidad asistencial.

Palabras clave: inteligencia emocional, juego de rol, interdisciplinariedad, educación 
superior.
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Abstract
The development of emotional intelligence is essential to establish a good interperso-
nal relationship between the members of a professional team and between the health 
professional and the patient for a humanized care, therefore, the present proposal of 
educational innovation proposes a methodology based on role-playing, where students 
of psychology and nursing degree work in interdisciplinary groups simulating in the aca-
demic context difficult situations to manage in the health field. This work offers a guide 
that facilitates the design and development of interdisciplinary role-playing games, whose 
objective is the acquisition by university students of the competencies of the teaching 
plans involved. The use of an active and reflective methodology in our classrooms is an 
appropriate alternative, so that university students can develop the emotional and com-
munication skills necessary to provide better quality care.

Keywords: emotional intelligence, role-playing, interdisciplinarity, higher education.

Introducción
Actualmente disponemos de protocolos para enseñar a los estudiantes universitarios del 
grado de enfermería y del grado de psicología a enfrentar conversaciones difíciles en 
salud (Buckman, 2010), ya que la comunicación de noticias desfavorables representa un 
desafío particular en la práctica profesional, que conlleva enormes consecuencias en la 
vivencia de la enfermedad de pacientes y familiares. Aunque las pautas son esenciales, 
no son suficientes por sí solas. La participación activa que tiene la persona del profesio-
nal en este proceso es fundamental, por lo que es relevante trabajar durante la formación 
de los futuros profesionales sus recursos emocionales (Bascuñán, 2013).

La comunicación de una situación adversa, puede enfrentar a los profesionales de 
la salud a sentimientos que pueden sobrepasarles. Más allá de lo que exprese verbal-
mente el profesional, si este experimenta temor de comunicar algo e intenta evitar expre-
sar sus emociones, el paciente probablemente sentirá que lo que ocurre es temible y que 
las propias emociones son peligrosas, ya que entre el profesional y paciente se genera 
de manera espontánea un clima emocional donde se comunican, aunque no lo deseen 
(Bascuñán, 2013). Consecuentemente, una comunicación ineficaz por parte del profesio-
nal sanitario puede causar depresión, indefensión, desesperanza, aumentar la ansiedad 
y empeorar la calidad de vida de los pacientes (Díaz-Rodríguez, Alcántara Rubio, Aguilar 
García, Puertas Cristóbal, y Cano Valera, 2020).

Así, comunicar una verdad dolorosa enfrenta al profesional de la salud con su mun-
do afectivo y con los sentimientos más profundos de los pacientes y los familiares de es-
tos. Esto es estresante y desgastante, y el estrés afecta a la calidad de vida del profesio-
nal y a la atención que se le presta al paciente (Bascuñán, 2008). Por ello, el autocuidado 
del profesional sanitario es un imperativo para poder cuidar y ayudar a otros.
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Por lo tanto, debemos preocuparnos en como enseñar a calibrar el instrumento más 
utilizado en la práctica profesional, el propio profesional de la salud (Novack et al., 1997), 
a través del desarrollo de la salud emocional, el autoconocimiento y el autocuidado, en 
los diferentes grados donde se forman a los futuros profesionales de la salud con la fi-
nalidad de que aprendan a ayudarse y cuidarse a sí mismos, para poder ayudar a otros 
(Gracia Guillén, 2004).

Los propios profesionales de la salud reconocen que debería trabajarse la inteli-
gencia emocional durante la formación, desde nuevos enfoques y metodologías más 
participativas y experienciales (Hobson et al., 2019; Tejada, 2019) e incorporando nuevos 
recursos didácticos, puesto que proporcionar conocimientos de forma expositiva, puede 
no ser suficiente para ayudar al alumnado a desarrollar la inteligencia emocional nece-
saria para ofrecer un cuidado eficiente y afectivo (Ruiz Moral et al., 2017). Por ello, es 
necesario utilizar metodologías reflexivas y dialógicas que respeten la autonomía de los 
estudiantes y el trabajo en equipo para intercambiar saberes (Tejada, 2019).

Considerando lo anterior, en el ámbito académico universitario, la formación en 
competencias emocionales, es una necesidad que debe ser priorizada, para conseguir 
en los futuros profesionales de la salud la humanización de los cuidados, y, por consi-
guiente, la mejora en la satisfacción y recuperación de los pacientes garantizando la 
eficiencia de los servicios prestados en sanidad (Díaz-Rodríguez et al., 2020). 

Así como el profesional de la salud contiene al paciente y los familiares de este, 
también necesita un mecanismo o sistema que lo contenga a él, mediante su mundo in-
terno y el apoyo que puede ofrecer el equipo profesional que le rodea (Bascuñán, 2013). 
Además, los estudiantes cuando terminan su etapa universitaria se encuentran con una 
realidad laboral donde existen problemas que necesariamente deben de abordarse des-
de perspectivas multidimensionales y se les exige que trabajen en colaboración con otros 
compañeros de distinto perfil (García Magna, 2011).

Por todo lo expuesto, resulta manifiesta también la necesidad en el ámbito univer-
sitario actual de favorecer contextos de aprendizaje interdisciplinares que promuevan la 
adquisición de las competencias necesarias para desempeñar la labor profesional de 
manera más eficiente. Por ello, proponemos, a continuación, una propuesta de innova-
ción educativa con una metodología que pretende colocar al alumnado en un contexto 
que recree una situación profesional en la que tenga que interactuar con otros estudian-
tes con diferente formación, tal como ocurre en el ámbito laboral real, para adquirir las 
competencias emocionales necesarias para cuidarse a sí mismos y cuidar a los demás. 

Objetivo

La finalidad principal del proyecto de innovación educativa es contribuir a desarrollar las 
competencias emocionales y de comunicación de los estudiantes, que cursan el grado 
de psicología y enfermería, mediante una metodología basada en el juego de rol con 
grupos de trabajo interdisciplinares, para mejorar la capacidad de cuidarse a sí mismo, a 
los futuros pacientes y a los futuros compañeros de trabajo.
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Metodología
La propuesta de innovación docente se dirige al alumnado del grado de psicología y 
enfermería que cursan las asignaturas de Introducción a la psicología y Ciencias psico-
sociales aplicadas a enfermería, respectivamente. Ambas asignaturas se imparten en el 
primer curso de cada grado. 

Desde un enfoque de formación basado en un planteamiento constructivista y cen-
trado en favorecer la creación de experiencias de aprendizaje por parte de los estudian-
tes, se utiliza una metodología basada en el juego de rol construyendo experiencias de 
aprendizaje significativas y enriquecedoras para el alumnado al crear espacios y entor-
nos pedagógicos que favorecen la reflexión personal y el intercambio de opiniones.

Los principales aspectos que han hecho seleccionar la técnica del juego de rol para 
llevar a cabo este proyecto es por un lado, la gran motivación que supone para los es-
tudiantes universitarios estar viviendo en primera persona aquello que van a tener que 
resolver en su futuro como profesional, y por otro lado, el hecho de caracterizarse por todo 
aquello que configura la vida de cualquier profesional del ámbito de la psicología o enfer-
mería, ya que los personajes permanentemente tienen que tomar decisiones, ser capaces 
de adaptarse a situaciones cambiantes y gestionar las consecuencias y emociones que 
se derivan de ellas, en el “aquí y ahora” ante un paciente simulado, y que mejor contexto 
de aprendizaje que uno que dé lugar a todo ello para potenciar el desarrollo de las com-
petencias emocionales del alumnado. Además, posteriormente se realiza una reflexión 
conjunta del alumnado para analizar las dificultades surgidas durante la simulación. 

El diseño del juego de rol trata de conseguir que los estudiantes de diferentes gra-
dos o áreas de conocimiento trabajen de manera conjunta para resolver un problema 
planteado basado en dar una mala noticia al paciente, con el fin de conseguir que los fu-
turos profesionales mejoren las habilidades y competencias emocionales y de comunica-
ción a través del trabajo interdisciplinar, es decir, que aprendan a abordar las situaciones 
laborales complicadas de la forma más eficiente posible y desde varios puntos de vista 
(Díaz-Rodríguez et al., 2020).

Esta propuesta de intervención persigue desarrollar varias competencias trasversa-
les, una competencia básica común en el grado de enfermería y psicología y una com-
petencia general del grado de enfermería. Las competencias trasversales que se van a 
trabajar en el grado de psicología son, comunicarse con eficacia oralmente en la lengua 
materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de interacción-personas, gru-
pos o instancias con los que interactúa el psicólogo e, integrarse y trabajar cooperativa-
mente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares. Por otro lado, las competencias 
trasversales del grado en enfermería implicadas en esta propuesta de intervención son la 
resolución de problemas, el trabajo en equipo y las habilidades interpersonales.

La competencia básica que se va a trabajar en el grado de psicología y enfermería 
consiste en que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y solu-
ciones a un público tanto especializado como no especializado y la competencia general 
del grado en enfermería que se pretende desarrollar es la de establecer una comunica-
ción eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación 
para la salud.
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Para ello, los estudiantes universitarios realizan un juego de rol en grupos inter-
disciplinares, consistente en dar una mala noticia a un paciente donde los estudiantes 
tienen que aplicar el protocolo, previamente explicado, de seis pasos de Baile (Baile et 
al., 2000), llamado SPIKES, y conocido en España con el acrónimo EPICEE (Buckman, 
Korsch, y Baile, 2000). Dicho protocolo consistente en los siguientes pasos: “E” de en-
torno, “P” de percepción del paciente, “I” de invitación, “C” de comunicar, “E” de empatía 
y “E” de estrategia.

Como las pautas para la comunicación de malas noticias son necesarias, pero no 
suficientes, además de seguir los seis pasos de Baile para la comunicación de malas no-
ticias, se van a trabajar los recursos emocionales del alumnado durante el juego de rol ya 
que, el papel que desempeña la persona del profesional al dar una mala noticia es crucial. 
Para ello, se enseña a los estudiantes universitarios mediante varias sesiones antes de 
la realización del juego de rol, elementos de autoconocimiento y autorreflexión, siguiendo 
la teoría del Cuidado Humano de Jean Watson (Lee, Kim, Meong, y Seo, 2017; Watson, 
2007), y también se enseña al alumnado a gestionar adecuadamente las emociones pro-
pias y las respuestas emocionales del paciente mediante la técnica U (Martínez-Lorca, 
Martínez-Lorca, Aguado Romo, Zabala-Baños, 2015), para que aprendan a ofrecer una 
respuesta emocional adecuada ante cualquier situación con un paciente. Dicha técnica 
consta de cuatro momentos: simpatizar, empatizar, sentir la emoción antídoto y contagiar 
dicha emoción antídoto (Martínez-Lorca, Aguado Romo, y Martínez-Lorca, 2017).

En el juego de rol, los miembros de cada grupo interdisciplinar formado por seis 
estudiantes, se reparten los siguientes papeles: paciente, familiares del paciente, profe-
sional sanitario y evaluadores. Una vez repartidos los papeles, se les entrega una ficha 
donde se explica la situación que tienen que simular, las fichas descriptivas de cada 
personaje y la rúbrica de evaluación que tienen que utilizar los evaluadores, para pos-
teriormente ponerlo en común con el resto de estudiantes con la finalidad de realizar un 
análisis de la simulación llevada a cabo por sus compañeros. Así los estudiantes tienen 
la oportunidad de beneficiarse de la actividad a través del aprendizaje vicario y de las 
reflexiones de sus compañeros, que les ayudará a ser consciente de la repercusión que 
tienen las propias reacciones conductuales y emocionales en la relación con el paciente 
(Bascuñán, 2011).

Cada participante, al desempeñar un papel en el contexto de una situación simula-
da e interactuar con otros participantes, debe seguir determinadas reglas impuestas por 
el docente que imparte la materia. Además, aunque los personajes y la situación que se 
simula vienen definidos a priori, no se les da a los participantes un diálogo concreto, ya 
que éstos tienen que buscar una solución a la situación problemática planteada. Por lo 
que, el rumbo que toma la situación dependerá de las decisiones que vayan tomando los 
estudiantes durante la simulación.

Para los participantes de la simulación resulta especialmente provechoso tener la 
posibilidad de experimentar reacciones emocionales ante un paciente simulado y tam-
bién facilita la identificación de las propias dificultades a la hora de empatizar o contener 
a un paciente. Además, permite al alumnado universitario pensar antes de actuar, com-
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prender el significado de las emociones y el comportamiento del paciente y ser consciente 
del mensaje que envía a los pacientes con sus propias conductas y actitudes ya que el 
lenguaje no verbal puede llevar al paciente a hacer interpretaciones (Bascuñán, 2013). 

Una vez realizado el juego de rol, los estudiantes evaluadores del grupo cumpli-
mentan la rúbrica de evaluación para valorar al estudiante que desempeña el papel de 
profesional sanitario en la simulación y, posteriormente se comparte con el resto de com-
pañeros para proceder a la realización de una discusión grupal. Después de realizar las 
críticas constructivas a la simulación y de que los estudiantes que han realizado la simu-
lación lleven a cabo una reflexión de cómo se han sentido, se elaboran las propuestas 
de mejora. Con ello, se pretende el enriquecimiento de los estudiantes de las distintas 
disciplinas al interrelacionarse.

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto de innovación 
docente son las tecnologías de la información y de la comunicación para las sesiones for-
mativas sobre la teoría del Cuidado Humano de Jean Watson, la técnica U y el protocolo 
EPICEE, las fichas descriptivas de cada personaje y de la situación que tiene que reali-
zar el alumnado, la rúbrica de evaluación, el vestuario para los participantes apropiado 
al contexto y, los libros y materiales de consulta para obtener información necesaria que 
apoye la realización de la actividad. 

En cuanto a los recursos humanos, los docentes de las asignaturas donde se reali-
za el juego de rol son personal que colabora en el desarrollo fluido y eficaz del proyecto 
de innovación educativa. Dicho personal recibirá una formación previa para poder impar-
tir las sesiones formativas y estará asesorado, por la psicóloga coordinadora del proyec-
to, para aconsejar al estudiante en caso de ser necesario. Así, cada docente además de 
asesorar a los estudiantes sobre aspectos concretos de su disciplina, deberá trabajar las 
competencias emocionales y de la comunicación que los estudiantes universitarios de-
ben adquirir, de manera que será precisa también una acción conjunta y coordinada con 
los demás docentes. También pueden participar el personal de biblioteca y los técnicos 
informáticos, si fuera necesario.

Referente a las pruebas de evaluación de la propuesta de innovación educativa, 
antes de iniciarse y una vez finalizada esta, se evalúan las competencias emocionales, 
para valorar la evolución de los estudiantes universitarios. Para ello se usa la esca-
la Trait MetaMood Scale 24 (TMMS-24) adaptada al español por Fernández-Berrocal 
(Fernandez-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004), que mide la inteligencia emocional 
y consistente en una escala tipo Likert de cinco puntos (de 1 = Nada de acuerdo a 5 
= Totalmente de acuerdo). La escala está compuesta por 24 ítems, que se agrupan 
en las siguientes dimensiones: atención emocional, es decir, la capacidad de atender 
a los sentimientos de forma adecuada; claridad de sentimientos, entendida como la 
comprensión correcta de los estados emocionales; y, por último, reparación emocional, 
es decir, la capacidad para regular los estados emocionales (Górriz, Etchezahar, Pini-
lla-Rodríguez, Giménez-Espert, y Soto-Rubio, 2021; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, 
y Palfai, 1995).
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Además, mientras los equipos interdisciplinares prepararan las simulaciones y las 
realizan, el docente observará a los estudiantes para evaluar con una rúbrica si han ad-
quirido las siguientes competencias: integrarse y trabajar cooperativamente en equipos 
interdisciplinares y, transmitir información, ideas, problemas y soluciones de forma eficaz 
a pacientes, familiares, y compañeros de equipo.

También la labor del profesor y la forma de plantear las actividades son evaluables 
por parte de los estudiantes universitarios, a fin de servir de mejora y perfeccionamiento 
del proyecto de innovación docente para futuras aplicaciones. Por lo que, al finalizar la 
ejecución del proyecto, el alumnado realizará sus aportaciones a través de una exposi-
ción oral de la experiencia.

Conclusión
Resulta evidente que debemos incorporar programas formativos más pedagógicos en 
competencias emocionales y de comunicación dentro de la formación en enfermería y 
psicología. Estos programas deberían utilizar metodologías que fomenten el aprendizaje 
activo y reflexivo (Lee et al., 2017), ya que de acuerdo con otros autores, la deshuma-
nización  de los profesionales de la salud se inicia en la formación universitaria, donde 
se prioriza el dominio de conocimientos y el desarrollo de habilidades técnicas, en de-
trimento del autoconocimiento y el autocuidado emocional del futuro profesional de la 
salud (Bascuñán, 2013), ignorando que el tipo de relación que se establezca entre el 
profesional de la salud y el paciente pueden tener efectos terapéuticos (Pott, Stahlhoefer, 
Felix, y Meier, 2013). 

Esta propuesta de innovación educativa pretende dar respuesta a la necesidad de 
implementar estrategias docentes y planes de mejora (Guerrero-Ramírez, 2017) para 
que los futuros profesionales de la salud adquieran durante su formación una mayor ges-
tión de sus emociones y por lo tanto, un mejor autocuidado y satisfacción personal, que 
debe ser la base de las relaciones profesionales tanto con los pacientes y sus familiares 
como con los compañeros de los equipos de trabajo interdisciplinares para mejorar la 
calidad asistencial en el ámbito sanitario. 

La metodología pedagógica basada en el juego de rol permite conocer y trabajar los 
recursos y dificultades emocionales del alumnado y hacerlo con grupos de trabajo inter-
disciplinares es imprescindible para los estudiantes de la rama sanitaria (Rojas Izquier-
do y González Escalona, 2018), ya que la efectividad de las acciones interdisciplinares 
posibilitan llevar a cabo acciones de forma integral y holística, optimizando los cuidados 
hacia los pacientes (Reuter, Santos, y Ramos, 2018). Además, para que se produzca un 
aprendizaje significativo, el alumnado realiza reflexiones sobre las simulaciones y aplica 
el pensamiento crítico (Siles-González, Noreña-Peña, y Solano-Ruiz, 2017).

Considerando todo lo expuesto, esta propuesta de intervención busca, por un lado, 
resaltar la importancia de cultivar las competencias emocionales en los estudiantes de 
psicología y enfermería, ya que los profesionales con una buena inteligencia emocio-
nal son más capaces de empatizar con los pacientes y compañeros de trabajo y son 
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más propensos a ayudar, cooperar y establecer relaciones interpersonales satisfactorias 
(Díaz-Rodríguez et al., 2020) y por otro, ofrecer una alternativa para desarrollar la inteli-
gencia emocional del alumnado del grado de enfermería y psicología a través del juego 
de rol interdisciplinar.
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Resumen
En esta investigación se muestra el proceso de trabajo de los profesores y estudiantes de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG) de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de Mexicali, Baja California; México, 
en un Proyecto de Vinculación con Valor en Créditos (PVVC) con la escuela primaria IV 
Ayuntamiento No. 2, para crear el rediseño del escudo escolar y varias aplicaciones grá-
ficas. Por medio del modelo de aprendizaje cooperativo (AC) de Johnson y Johnson se 
llevaron a cabo las actividades por parte de los involucrados con el objetivo de mejorar 
la identidad de la institución y reforzar su imagen ante la sociedad, a la vez se generan 
habilidades, destrezas, actitudes y valores en los estudiantes universitarios, obteniendo 
una formación integral en los futuros profesionales del diseño gráfico.

Palabras clave: escudo, vinculación, aprendizaje cooperativo, diseño gráfico.
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Abstract
This research shows the work process of the professors and students of the Bachelor of 
Graphic Design (LDG) of the Faculty of Architecture and Design (FAD) of the Autonomous 
University of Baja California (UABC), of Mexicali, Baja California; Mexico, in a Linkage 
Project with Value in Credits (PVVC) with the IV Ayuntamiento No. 2 primary school, to 
create the redesign of the school shield and several graphic applications. Through Jo-
hnson and Johnson’s cooperative learning model (AC) the activities were carried out by 
those involved with the objective of improving the identity of the institution and reinforcing 
its image for its society, at the same time abilities, skills, attitudes and values   are gene-
rated in university students, obtaining comprehensive training for future graphic design 
professionals.

 
Keywords: shield, bonding, cooperative learning, graphic design.

Introducción

La información presentada en este escrito deriva de un PVVC realizado en el ciclo esco-
lar 2024-1, por medio de una vinculación entre la LDG de la FAD de la UABC y la escuela 
primaria IV Ayuntamiento No. 2, con la ayuda de la Secretaría General Delegacional D-I-
26. Participaron alumnos de la etapa disciplinaria y terminal de la licenciatura, guiados 
por dos docentes de la Facultad, con el fin de rediseñar el escudo de la escuela primaria 
para reflejar el lema de la institución y sus valores, debido a que el escudo anterior no 
cumplía con estas características. La escuela IV Ayuntamiento No. 2 fue construida en 
Mexicali, Baja California por la administración municipal para la cultura del pueblo, se 
inauguró el 13 de septiembre de 1965, iniciando con alumnos en todos los grados, la 
primaria cuenta con 59 generaciones de egresados, de aquí la importancia de la escuela 
en la comunidad y su impacto en la población.   

El marco de trabajo que se siguió en este proyecto fue guiado por las característi-
cas del modelo de AC: interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción 
cara a cara, habilidades sociales y evaluación grupal (Johnson, y Johnson, 2009), los 
miembros del equipo compartían una meta en común, cada estudiante debía ser res-
ponsable del aprendizaje individual y grupal, considerar los aportes de todos, trabajar de 
manera presencial y a distancia colaborando entre ellos, siempre con una comunicación 
asertiva para la resolución de conflictos y buena toma de decisiones. 

Los estudiantes lograron un clima positivo y respetuoso; se generó una participación 
activa y propositiva en su aprendizaje y toma de decisiones. De acuerdo al Centers for 
Disease Control and Prevention, estas son algunas características que predominan en las 
aulas saludables, las cuales promueven el bienestar del alumno y ayudan en gran medida 
al aprendizaje. Los estudiantes al término del proyecto se mostraron felices, satisfechos 
y orgullosos del resultado final, sentimientos de suma importancia para que se genere un 
resultado favorecedor en torno al conocimiento y resultado del rediseño del escudo.
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Objetivo
Rediseñar el escudo escolar para la escuela primaria IV Ayuntamiento No. 2, por medio 
de una vinculación entre la escuela primaria y la universidad con el apoyo de estudiantes 
de diseño gráfico bajo el modelo de AC, para mejorar la identidad de la institución y re-
forzar su imagen ante la sociedad, desarrollando interacción e interdependencia positiva, 
comunicación asertiva, con creatividad y una actitud responsable.

Metodología
En ocasiones el individuo no es capaz de resolver una situación de manera particular 
y requiere el apoyo o ayuda de alguien más, tal como lo señalaba Lev Vygotsky en su 
teoría de Zona de Desarrollo Próximo, en la que menciona la importancia de lograr un 
aprendizaje gracias al apoyo de otra persona que tuviese su mismo nivel académico para 
que esto facilite la manera en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se logre de ma-
nera efectiva y que en un futuro a corto, mediano o largo plazo, este conocimiento pueda 
replicarlo de manera autónoma (Corral, 2001). Para facilitar lo anterior, es necesario que 
el docente tenga la capacidad de crear un ambiente favorable en el aula y que esto per-
mita una convivencia sana, para que dé como resultado el promover la salud, misma que 
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera cuando un indivi-
duo alcanza “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” (párr. 1, 2024).

Los docentes del PVVC se vieron en la tarea de organizar, planificar y poner en 
práctica estrategias pedagógicas y didácticas que posibiliten a los alumnos sentirse se-
guros, libres de temor, que permitan realizar trabajos cooperativos en donde provoque la 
participación y colaboración activa, respetando las cualidades, diversidad sociocultural y 
multidisciplinariedad de todos, para la consecución efectiva de objetivos comunes, con-
tribuyendo al desarrollo personal y grupal, para obtener un aprendizaje integral, conoci-
mientos que podrán poner en práctica a lo largo de su vida (Surth, 2011).

El PVVC estuvo bajo la tutoría de dos docentes pertenecientes a la FAD, además 
se contó con el apoyo de un profesor guía por parte de la escuela primaria. El proyecto 
se estructuró con el modelo de AC (Johnson y Johnson, 2009) y las características del 
trabajo cooperativo (Maldonado, 2007). Participaron diez estudiantes del programa edu-
cativo de LDG, los cuales realizaron las actividades en tres equipos de trabajo con un 
coordinador a cargo por equipo.

 El proceso de las actividades del proyecto fue presencial y a distancia, se realiza-
ron revisiones y se retroalimentaron a los equipos, en la modalidad presencial fue en las 
instalaciones de la Facultad, y en la modalidad a distancia fue mediante dos herramien-
tas, el servicio de almacenamiento de datos de Google Drive, y el correo electrónico ins-
titucional Gmail de la UABC. Los estudiantes realizaron la investigación sobre la escuela 
primaria acudiendo con los directivos, profesores y observando a los estudiantes. Los 
estudiantes emplearon materiales y herramientas para realizar el bocetaje a mano, así 
como la paquetería de Adobe Suite, específicamente los programas Photoshop e Illus-
trator. La retroalimentación a distancia se escribió en un documento de Google Docs, y 
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la retroalimentación presencial se realizó en las instalaciones de la FAD en cada uno de 
los horarios asignados para cada equipo. Se generó una comunicación entre los estu-
diantes, los docentes y la escuela primaria por medio de correo electrónico y WhatsApp. 

La metodología inició con una plática informativa impartida a los diez estudiantes, 
por parte de dos profesores y el profesor asignado por la escuela primaria. Subsiguien-
temente se efectuaron cuatro actividades de diseño, seguido por la presentación del 
proyecto al cliente y se concluyó con la presentación del escudo escolar en las instalacio-
nes de la escuela primaria ante los directivos, profesores y estudiantes. Las actividades 
incluyen cuatro etapas: realización, presentación, revisión y retroalimentación; los estu-
diantes realizaron las primeras dos por su cuenta, y los profesores efectuaron las últimas 
dos con la presencia de los estudiantes. Las etapas de revisión y de retroalimentación 
fueron cruciales para el correcto desarrollo del proyecto, siendo así la retroalimentación 
una promotora de aprendizajes valiosos (Anijovich y Cappelletti, 2020) y como fuente de 
información para “contribuir a reducir la distancia entre donde se encuentra el estudiante 
al inicio de un aprendizaje y donde tendría que llegar en función de los propósitos de la 
enseñanza” (Anijovich y Cappelletti, 2020, p. 83). Las siete actividades del proyecto (ta-
bla 1) se realizaron del jueves 8 de febrero al martes 28 de mayo del 2024.

 
Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto

No. de 
actividad Actividad Fecha Descripción

1 Plática informativa. 
Jueves 

8 de 
febrero 

Se presentan los responsables; modalidades de 
aprendizaje vinculadas al proyecto; actividades a 
realizar; antecedentes, imágenes y escudo actual 
de la escuela primaria, lineamientos de diseño, y 
cronograma. En esta sesión se forman los equipos y 
se designa a un coordinador por equipo.

2 Generar bocetos 
del escudo escolar. 

Jueves 
22 de 

febrero 

Los equipos crean tres bocetos. Se presentan y se 
entregan de forma digital. Los profesores revisan y 
retroalimentan a los equipos para seleccionar una 
propuesta en conjunto con el representante de la 
escuela.

3
Entregar la 

propuesta del 
escudo escolar. 

Jueves 
29 de 

febrero 

Cada equipo presenta una propuesta. Los 
profesores revisan y retroalimentan, con el 
representante de la escuela los equipos verifican 
que el diseño gráfico sea apropiado.

4
Generar bocetos 

de las aplicaciones 
gráficas. 

Jueves 7 
de marzo 

Los equipos presentan las propuestas de las 
aplicaciones gráficas en prototipos digitales. Los 
profesores revisan y retroalimentan a los equipos 
para seleccionar las propuestas en conjunto con el 
representante de la escuela.
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5

Entregar las 
propuestas de 

las aplicaciones 
gráficas. 

 Jueves 
14 de 
marzo

Cada equipo presenta las propuestas 
seleccionadas. Los profesores revisan y 
retroalimentan, con el representante de la escuela 
primaria los equipos verifican que el diseño gráfico 
sea apropiado.

6
Presentar al cliente 

y entregar los 
editables. 

Jueves 
21 de 
marzo 

Los equipos realizan una presentación de 10
minutos para mostrar el escudo y los prototipos 
digitales de las aplicaciones gráficas. Entregan los 
editables y la información del proyecto en un 
documento digital. Se nombra al equipo de la 
propuesta ganadora.

7
Presentar el 

escudo escolar en 
la escuela primaria

Martes 28 
de mayo

Se realiza la presentación del escudo escolar en 
una ceremonia en la escuela primaria, se explica el 
significado de los elementos gráficos. Se entregan 
certificados a los estudiantes creadores de la 
propuesta seleccionada.

Resultados

Se obtuvieron tres propuestas de escudos escolares y sus aplicaciones gráficas, la di-
rectora de la escuela primaria seleccionó la del equipo conformado por los estudiantes 
Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia 
Paola Roman Ponce (Figura 1).

Figura 1. Escudo escolar para la escuela primaria IV Ayuntamiento No. 2.
Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.
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Cada elemento del escudo tiene un significado y comunica la esencia de la insti-
tución. La escuela primaria IV Ayuntamiento No. 2 le otorga gran importancia al cuida-
do del medio ambiente, por lo que el símbolo principal es un árbol, representando a la 
naturaleza, de manera abstracta pero clara y comprensible, la parte de arriba del árbol 
en un libro abierto con seis hojas, representando los seis grados escolares. El símbolo 
del árbol toma las características de un diseño funcional y óptimo para ser reproducido 
en múltiples superficies, son figuras bajo el principio de cierre. El cierre es el “proceso o 
capacidad de llenar partes que faltan en un estímulo visual; principio Gestalt de la orga-
nización visual que sostiene que existe una tendencia innata a percibir como completos 
objetos que están incompletos” (Poulin, 2018, p. 158). En el mundo del diseño gráfico y 
de la psicología se considera al cierre como una ilusión visual, las personas tendemos a 
cerrar una forma que vemos incompleta para comprender lo que observamos. El cierre 
es un principio de la percepción visual que permite la interactividad, ya que el espectador 
completa mentalmente los diseños para comprenderlos.

La simetría y el equilibrio que caracteriza al escudo representa fuerza y estabilidad. 
El diseño cuenta con un epicentro que señala una fuerza que va del interior al exterior, 
representando con esto una especie de iluminación de mentes que la educación provee 
en las infancias. Asimismo, en esa misma fuerza del centro se oculta un símbolo de la 
paz (Figura 2) para recordar que la convivencia requiere de valores como el respeto y 
compañerismo, reforzando así una identidad honorable.

 

Figura 2. Símbolo de paz en el escudo escolar
Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.

Sobre la forma del escudo se optó por un diseño simple, que se adaptara a las 
necesidades del nombre de la escuela primaria, resaltando el número IV e incluyendo el 
lema de la escuela. La simplicidad demuestra que el cerebro es capaz de percibir todo 
cuando se presenta de la manera más simple. “Cuando simplificamos muchos trazos que 
se entrecruzan y los convertimos en unas pocas líneas o formas superpuestas, la mente 
transforma datos sensoriales complejos en objetos más manejables” (Lupton y Phillips, 
2018, p. 102).
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El equipo presentó como aplicaciones gráficas la portada de un cuaderno y hoja 
membretada (Figura 3), vaso para café, botones y sudadera (Figura 4), termo deportivo, 
gafete y portagafete (Figura 5).

Figura 3. Propuestas de portada de cuaderno y de hoja membretada.
Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.

  
Figura 4. Propuestas de diseño de vaso para café, botones y sudadera.

Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.

Figura 5. Propuestas de termo deportivo, gafete y portagafete.
Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.
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Se diseñaron cuatro variaciones del escudo (Figura 6). Con estas soluciones se 
amplía la posibilidad de plasmar y difundir la identidad gráfica de la escuela primaria IV 
Ayuntamiento No. 2.

Figura 6. Cuatro variaciones del escudo de la escuela primaria IV Ayuntamiento No. 2.
Fuente: Rebeca Beltrán Silva, Juan Roberto Gómez González, Krystal Isaí Lizárraga Ortiz y Nidia Paola Roman Ponce, 2024.

Los diseñadores de la propuesta realizaron actividades de investigación en su pro-
ceso de diseño, Camacho y Stegel (2021) mencionan sobre el compromiso de los diseña-
dores, que “los diseñadores tienen que acercarse a la gente, escuchar sus necesidades, 
observar las conductas, deben trabajar de manera interdisciplinaria con el propósito de 
que sus soluciones sean más integrales y tengan un mayor impacto” (p. 15). Este trabajo 
disciplinado y de investigación da como resultado aplicaciones gráficas con un diseño 
gráfico planeado, ejecutado e implementado por el cliente. En la Figura 7, se muestran 
momentos de alegría y celebración al presentar el escudo escolar a la comunidad de la 
escuela primaria, en dónde los estudiantes recibieron certificados por la labor realizada.

Figura 7. Ceremonia de presentación del escudo escolar y entrega de certificados. 
Fuente: Beatriz Adriana Torres Román, 2024.
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En el oficio 012 enviado al Director de la FAD, el Dr. Alejandro José Peimbert Duar-
te, el Prof. Gamboa redacta lo siguiente: 

Nuestra colaboración ha enriquecido el entorno educativo y ha fortalecido la imagen 
institucional, proporcionando un símbolo que los identifica y distingue. Se tiene seguro 
que el escudo escolar será un legado duradero que inspirará a futuras generaciones y 
reflejará la excelencia, el trabajo, la inclusión, los valores que los distingue y define como 
comunidad educativa (2024, p. 2)

Los estudiantes se alegraron y estuvieron satisfechos en saber que el resultado 
cumplió con las expectativas, fue el producto de realizar cada actividad en trabajo coope-
rativo donde se observa un diseño que a ojos externos parece simple pero detrás de él 
hay una investigación y un gran proceso que se realizó en equipo. 

Lo más satisfactorio para un diseñador es ver su trabajo aplicado en la vida real, 
cuando los estudiantes vieron el escudo en los uniformes de los niños y los docentes 
entendieron el cambio que genera tener un identificador que refleje una historia, valores, 
conocimiento, y permanencia, se dieron cuenta que el diseño está presente en todas 
partes, y que genera una impresión. El escudo fue realizado con el fin de dar un sentido 
al mensaje que brinda la escuela primaria IV Ayuntamiento No. 2, para que sus alumnos 
tengan un sello distintivo que los represente con valores y perdure por el paso de los años.

Al preguntar a los estudiantes sobre el proceso de trabajo llevado a cabo entre ellos, 
comentaron en su autoevaluación (Beltrán, Gómez, Lizárraga, y Román, 2024) que al 
platicar con el cliente tenían un concepto definido pero cada uno tenía diferentes ideas de 
cómo llevarlo a cabo de manera gráfica, cada quien aportaba sus propuestas con libertad 
y los demás con respeto opinaban acerca de ello y contribuían con nuevas ideas que pu-
dieran ayudar a mejorarlas. Cuando se decidió por un diseño, no hubo discusiones entre 
los miembros, y se siguieron tomando en cuenta las opiniones y observaciones para ter-
minar por concretar el diseño final del escudo. Al contar con él, se siguió esa misma línea 
del diseño para nuevos gráficos auxiliares y gracias a la buena comunicación que hubo se 
logró tener un resultado uniforme en todo el proyecto. Es aquí cuando se prueba que el 
modelo de AC de Johnson y Johnson (1986, citados por Scagnoli, 2005) se incluyó para 
lograr los resultados esperados, brindando interdependencia positiva a los integrantes, 
así como, habilidades de trabajo grupal, responsabilidad e interacción positiva.

Conclusión

Realizar un proyecto el cual estará presente en la vida escolar de una comunidad como 
Mexicali, fue de suma importancia para los estudiantes de diseño gráfico, aplicaron los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura, no solo fue bocetar las ideas, sino, 
aplicar una metodología e investigación para rediseñar el escudo, logrando reflejar los 
valores, la historia y las aspiraciones de la comunidad escolar, generando un vínculo 
emocional que une a los estudiantes, personal docente y padres de familia. Lo anterior 
no se hubiera logrado sin el trabajo cooperativo, el cual, ayudó a centrar la atención en 
la manera en que se desarrolla el proceso de aprendizaje, en donde quedó demostrado 
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que para lograr un aprendizaje significativo es necesario la interacción social, es funda-
mental para que el individuo tenga la capacidad de resolver un problema, atendiendo así 
las exigencias actuales.  

El docente en este proyecto fungió como un facilitador, además de mostrar interés 
y empatía en las preferencias de sus alumnos, en su contexto social y familiar, sus in-
quietudes, sus metas, conocer cuáles son las expectativas que tienen dentro y fuera del 
salón de clase, entendiendo y aplicando todo esto, es que puede lograrse una cultura 
de paz, compañerismo y una sana convivencia, elementos indispensables para que el 
proyecto se concluyera de manera exitosa. Este éxito se puede apreciar no solo el en 
escudo escolar y las aplicaciones presentadas, también en la dinámica grupal, el com-
promiso que tuvieron los estudiantes en cada entrega, los comentarios positivos de los 
alumnos y profesores de la primaria, y los comentarios positivos de los estudiantes de la 
licenciatura respecto al desarrollo de la metodología, los tiempos de entrega, la retroali-
mentación brindada.   
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and emotional learning: A psychoanalytic and art 
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El papel de los personajes virtuales en la mejora del aprendizaje cognitivo y 
emocional: una perspectiva desde la psicología del arte y el psicoanálisis
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Abstract
The 21st-century educational landscape is evolving rapidly, driven by advancements in 
digital technology. One of the most notable innovations is the integration of virtual cha-
racters into learning environments. These AI-powered characters simulate human-like 
interactions, providing students with personalized feedback, support, and guidance. Their 
ability to adapt to individual learners’ needs enhances engagement, motivation, and cog-
nitive efficiency, creating a more tailored educational experience than traditional methods. 
Virtual characters also offer psychological benefits by creating a safe, non-judgmental 
space for students who may experience anxiety in traditional classrooms. By reducing so-
cial pressure, they encourage students to participate more freely and confidently, leading 
to better learning outcomes. This paper examines how virtual characters, through the lens 
of psychoanalysis, visual arts, and art psychology, can revolutionize education. These 
disciplines offer insights into how visual stimuli and emotional interactions influence cog-
nitive processes. By harnessing these elements, virtual characters can create immersive, 
interactive, and motivating learning experiences, paving the way for more personalized 
and effective education in the digital age.

Keywords: Virtual Characters; Digital Education; Personalized Learning;  Psycholo-
gical Benefits; Immersive Learning Environments.
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Resumen
El panorama educativo del siglo XXI está evolucionando rápidamente, impulsado por los 
avances en la tecnología digital. Una de las innovaciones más notables es la integración 
de personajes virtuales en los entornos de aprendizaje. Estos personajes potenciados por 
IA simulan interacciones similares a las humanas, proporcionando a los estudiantes re-
troalimentación, apoyo y orientación personalizados. Su capacidad para adaptarse a las 
necesidades individuales de los estudiantes mejora la participación, la motivación y la efi-
ciencia cognitiva, creando una experiencia educativa más personalizada que los métodos 
tradicionales. Los personajes virtuales también ofrecen beneficios psicológicos al crear un 
espacio seguro y sin prejuicios para los estudiantes que pueden experimentar ansiedad en 
las aulas tradicionales. Al reducir la presión social, alientan a los estudiantes a participar 
con mayor libertad y confianza, lo que conduce a mejores resultados de aprendizaje. Este 
artículo examina cómo los personajes virtuales, a través de la lente del psicoanálisis, las 
artes visuales y la psicología del arte, pueden revolucionar la educación. Estas disciplinas 
ofrecen perspectivas sobre cómo los estímulos visuales y las interacciones emocionales 
influyen en los procesos cognitivos. Al aprovechar estos elementos, los personajes vir-
tuales pueden crear experiencias de aprendizaje inmersivas, interactivas y motivadoras, 
allanando el camino para una educación más personalizada y efectiva en la era digital. 

Palabras clave: Personajes virtuales; Educación digital; Aprendizaje personalizado; 
Beneficios psicológicos; Entornos de aprendizaje inmersivos.

Introduction

In the 21st century, education has undergone unprecedented changes due to the conti-
nuous development of digital technology. Once limited to physical classrooms, traditional 
education has expanded into virtual spaces, completely reshaping how learning occurs. 
The emergence of e-learning platforms, online courses, and educational applications has 
enabled students and teachers to access learning resources in ways previously unima-
ginable, freeing them from geographical constraints. Among these technological innova-
tions, one of the most promising tools with the potential to bring significant changes to 
modern education is the integration of virtual characters.

Virtual characters, often powered by artificial intelligence (AI), are increasingly be-
ing used in educational environments as interactive agents that engage with learners, 
providing support and guidance. Unlike static educational materials, these characters 
can adapt to the individual needs of students, offering personalized feedback and ins-
truction, greatly enhancing the learning experience. Particularly in virtual and remote 
learning environments where human interaction is limited, these characters simulate 
human-like communication, offering the sense of connection and interaction essential 
for effective learning.
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However, the integration of virtual characters in education is not merely a technolo-
gical trend. Their use is deeply rooted in psychology and educational theories that empha-
size the importance of engagement, motivation, and emotional well-being. With their inte-
ractive and adaptable nature, virtual characters introduce a new dimension to education.

The increasing presence of virtual characters in education marks a significant shift 
in how learning is structured and experienced. As tools that combine technology and psy-
chological insights, they make learning more interactive, personalized, and emotionally 
immersive. Grounded in concepts from psychoanalysis, visual arts, and art psychology, 
this paper will explore how virtual characters can enhance learning outcomes and provide 
new opportunities for cognitive, emotional, and social development in both traditional and 
remote learning environments.

The Evolution of Virtual Characters in Digital Media

The widespread use of virtual characters in education can be traced back to broader 
cultural and technological trends of the early 21st century. The rise of video games, ani-
mation, and social media platforms introduced users to virtual characters capable of si-
mulating human emotions and interactions. These characters, from avatars in multiplayer 
games to AI-powered customer service bots, became integral parts of digital culture. As 
digital content became increasingly interactive, the role of virtual characters in influencing 
user behavior and emotional responses grew. Video games like The Sims and Animal 
Crossing have long demonstrated that users can form emotional bonds with virtual cha-
racters, affecting their decision-making and problem-solving processes. The education 
sector quickly recognized the potential of these interactive characters to not only convey 
information but actively engage learners in the learning process.

A pivotal moment in the educational integration of virtual characters came during the 
global shift to online learning during the COVID-19 pandemic. As millions of students tran-
sitioned to remote education, the limitations of traditional e-learning platforms—namely, 
the lack of interaction and emotional engagement—became evident. Virtual characters 
emerged as a solution, offering a way to simulate the dynamics of a physical classroom 
while maintaining the flexibility of online learning. Since then, these characters have been 
integrated into a variety of educational technologies, and their effectiveness continues to 
be explored in academic research.

The Psychological and Cognitive Foundations of Virtual 
Characters in Education

The educational effectiveness of virtual characters is closely tied to well-established psy-
chological theories that explain how information is processed and learning occurs. One 
of the most relevant theories is constructivist learning theory, which argues that learners 
construct knowledge through active interaction with their environment. According to this 
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theory, learning is not a passive absorption of information but an active process of forming 
new understandings through interaction with external stimuli. Virtual characters support 
this constructivist approach by providing dynamic interactions that simulate human enga-
gement. By responding to students’ input, adjusting to their individual learning styles, and 
offering personalized guidance, virtual characters create an interactive learning environ-
ment that promotes deeper cognitive processing.

Additionally, Howard Gardner’s theory of multiple intelligences further supports the 
use of virtual characters in education. Gardner’s theory posits that individuals possess 
various types of intelligence, such as linguistic, spatial, interpersonal, and intrapersonal 
intelligence, and that effective learning environments should reflect these diverse cogni-
tive strengths. Virtual characters, highly customizable and adaptable, can cater to multi-
ple forms of intelligence simultaneously. For example, they provide visual stimulation for 
spatial learners, interactive engagement for linguistic learners, and emotional support for 
those with strong interpersonal intelligence.

Another key psychological concept that underpins the use of virtual characters is 
self-determination theory (SDT), which emphasizes the importance of autonomy, compe-
tence, and relatedness in fostering intrinsic motivation. In educational contexts, SDT sug-
gests that students are more motivated to learn when they feel autonomous (having con-
trol over their learning process), competent (believing they can succeed), and connected 
to others (experiencing social interaction). Virtual characters enhance all three elements 
by offering personalized feedback and options that allow students to make choices about 
their learning paths (autonomy), providing guidance that boosts their sense of competen-
ce, and simulating human interaction to foster a sense of connection (relatedness).

Visual Arts and Art Psychology in the Design of Virtual 
Characters

The visual design of virtual characters plays a crucial role in their effectiveness as educa-
tional tools. Insights from visual arts and art psychology demonstrate how visual stimuli 
influence cognitive and emotional processes. According to Rudolf Arnheim’s theory of 
visual perception, individuals process visual information in ways that are deeply tied to 
emotional and cognitive responses. Therefore, well-designed virtual characters can cap-
ture attention, evoke emotional engagement, and enhance memory retention.

Research in art therapy, which explores the therapeutic potential of visual expres-
sion, further supports the use of virtual characters in education. Margaret Naumburg, a 
pioneer of art therapy, argued that visual stimuli could help individuals express emotions 
that are difficult to verbalize. In educational settings, virtual characters serve a similar 
function by providing a visual medium through which students can interact with learning 
materials. The emotional bonds that students form with these characters can reduce 
anxiety, boost confidence, and foster a positive attitude toward learning.

Moreover, the concept of affective computing, which explores the intersection of 
emotions and technology, plays a significant role in the design of virtual characters. 
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Affective computing seeks to create systems that can recognize, interpret, and respond 
to human emotions. Virtual characters, as a form of affective computing, can detect 
students’ emotions through facial expressions, tone of voice, or text input and respond 
accordingly. For instance, if a virtual character detects frustration in a student, it might 
offer encouragement or simplify an explanation of a difficult concept, reducing emotional 
barriers to learning.

The Role of Virtual Characters in Remote and Personalized 
Learning

In remote learning environments, where direct human interaction is limited, virtual charac-
ters can play a critical role in keeping students engaged. One of the main challenges of re-
mote education is the lack of immediate, real-time feedback and the sense of isolation that 
students often experience. Virtual characters provide an interactive, responsive presence 
that helps bridge this gap by simulating the interpersonal aspects of a traditional classroom.

In personalized learning, a growing trend in modern education, the integration of 
virtual characters is equally important. With advances in AI, these characters can analyze 
student performance data and adjust instructional strategies accordingly. For example, a 
virtual character might offer additional support to a student struggling with a particular to-
pic or present more advanced learning materials to a student who is progressing quickly. 
The ability to tailor the learning experience to individual needs not only improves learning 
outcomes but also motivates learners by ensuring that they are continuously challenged 
at an appropriate level.

Psychoanalytic Perspectives on the Use of Virtual Characters 
in Education

The psychoanalytic perspective on the use of virtual characters in education is based 
on the theories of Sigmund Freud and his successors, particularly Jacques Lacan. Psy-
choanalytic theory provides a framework for understanding how virtual characters might 
influence learners’ psychological states, particularly concerning emotional projection, re-
sistance, and identification. Virtual characters can serve as external objects onto which 
students project their inner emotional conflicts, reducing psychological barriers to learning.

Emotional Projection and Virtual Characters

One of the key concepts in Freud’s psychoanalytic theory is projection, a defense mecha-
nism in which individuals project their emotions or internal conflicts onto external objects 
or people. In educational environments, virtual characters can function as neutral and 
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non-threatening entities onto which learners project anxieties, frustrations, or uncertain-
ties related to learning. This process can alleviate emotional tension, helping students 
immerse themselves more freely in educational materials.

For instance, according to Freud’s theory of the unconscious, learners who expe-
rience anxiety or discomfort may have difficulty concentrating or processing information. 
By interacting with a virtual character, students may unconsciously project these anxieties 
onto the character, preventing them from internalizing negative emotions. This process 
helps create a safer psychological space for learning. When a student makes a mistake 
in problem-solving, for example, they may feel less negative emotion by attributing res-
ponsibility to the virtual character rather than blaming themselves, positively affecting 
confidence and motivation.

Identification and the Mirror Stage

Lacan’s psychoanalytic theory, particularly his concept of the mirror stage, offers impor-
tant insights into how learners interact with virtual characters. According to Lacan, the 
mirror stage is a developmental phase in which individuals begin to identify with their 
external image, forming the foundation of the ego and self-identity. In digital learning 
environments, virtual characters can serve as a “mirror” in which learners project and 
identify themselves.

Lacan’s theory suggests that learners can identify with an idealized version of 
themselves—more competent, confident, and knowledgeable—embodied by the virtual 
character. This identification process can motivate learners to engage more deeply with 
learning, inspired by the traits they see reflected in the character. For example, a student 
struggling with math concepts may unconsciously approach problem-solving with grea-
ter confidence after interacting with a calm, competent virtual tutor character.

Resistance and Learning

Psychoanalysis also addresses the concept of resistance, which occurs when in-
dividuals unconsciously oppose learning or change due to feelings of threat or be-
ing overwhelmed. Virtual characters can help reduce this resistance. By providing a 
non-judgmental, neutral space, virtual characters make students feel more comfortable 
making mistakes and receiving feedback. In traditional classroom environments, stu-
dents may resist correction out of fear of judgment from peers or teachers, but virtual 
characters help mitigate these fears, encouraging students to engage with challenging 
material more actively.
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Art Psychology Perspectives on Virtual Characters in 
Education

Visual arts and art psychology play a critical role in understanding how virtual characters 
can be used effectively in education. Studies on the impact of visual stimuli on cognitive 
processes, emotional responses, and learning outcomes demonstrate that these princi-
ples are essential in the design of virtual characters. Principles from visual arts contribute 
to capturing learners’ attention and engaging them, while art psychology explains how 
these characters emotionally resonate with students, helping them process information 
more effectively and retain it longer.

Visual Perception and Learning

                                   

Figure 1. Arnheim’s Gestalt Theory of Visual Balance: Examining the Compositional  
Structure of Art Photographs and Abstract Images, Ian Christopher Mcmanus1

Rudolf Arnheim’s research on the principles of visual perception is fundamental to 
understanding the impact of virtual characters in education. His work suggests that hu-
man perception is not a passive process of receiving information but an active process of 
organizing and interpreting it. According to Arnheim’s theory, virtual characters designed 
with clear and balanced visual composition help learners focus on educational materials 
and process information more easily.

This principle emphasizes the importance of visual elements, such as symmetry, 
color, and form. A virtual character with friendly expressions and bright, balanced colors 
can help maintain learners’ attention and reduce cognitive overload. This visual design 
aids learners in processing information clearly.

1  Source: Arnheim’s Gestalt Theory of Visual Balance: Examining the Compositional Structure of Art Photographs and 
Abstract Images, Ian Christopher Mcmanus, (https://www.researchgate.net/figure/As-for-Figure-8-but-for-the-four-
images-used-to-assess-top-down-and-left-right_fig10_233397383). Copyright 2011 by the Name of Copyright Holder. 
Permission statement.
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Art Therapy and Emotional Support

Margaret Naumburg’s art therapy theory explains how visual expression serves as a 
means for individuals to externalize emotions. This suggests that virtual characters can 
function as emotionally neutral and supportive entities for learners, helping reduce lear-
ning-related anxiety or stress. By projecting their emotions onto these characters, lear-
ners create a psychologically safe environment in which they can immerse themselves in 
more complex learning materials.

Figure 2. Une fleur jaune, by Soo jin CHUNG, 20192

Incorporating the visual metaphor As I emphasized in my book, Mélancolie fan-
tasmagorique appellée l’art, “Art therapy is like replacing black ink with yellow,” virtual 
characters in education can similarly transform negative emotions into positive ones, pro-
moting confidence and a willingness to engage with challenging content.

Emotional Design and Affective Computing

Affective computing, a field that focuses on designing systems that can recognize and 
respond to human emotions, plays a significant role in the development of virtual cha-
racters. Picard et al. (2017) discovered that emotionally responsive virtual characters 
effectively reduce negative emotions in students, enhancing learning motivation and re-
ducing frustration.

2  Source: Une fleur jaune, by Soo jin CHUNG, 2019 (https://www.csoojin.com/art-1) Copyright 2019 by Soo jin CHUNG.
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Virtual characters developed through affective computing can detect students’ frus-
tration, confusion, or satisfaction and provide appropriate feedback, leading to increased 
engagement and sustained learning persistence.

Case Study: EBS MATH and the Virtual Character ‘Sami’

Figure 3. EBS MATH Character Introduction3

In South Korea, the virtual character Sami on the EBS MATH platform serves as a 
prime example of how virtual characters can effectively enhance learning. Sami not only 
supports students’ understanding of mathematics but also encourages emotional enga-
gement through friendly expressions, bright colors, and personalized feedback, aligning 
with Arnheim’s principles of visual perception. This character, rooted in educational and 
psychological theory, offers real-time feedback and motivation, fostering autonomy, com-
petence, and relatedness—key factors from self-determination theory (SDT). The result 
is enhanced learning performance, engagement, and a sense of emotional security that 
promotes persistence in challenging subjects like mathematics.

Conclusion

The integration of virtual characters into educational systems presents a promising future 
as digital tools continue to evolve and diversify. By combining educational theory, visual 
arts, and psychology, virtual characters provide immersive learning environments that 
cater to learners’ cognitive, emotional, and social needs. Grounded in psychoanalytic, 

3  Source: “EBS MATH Character Introduction” EBS Official Website. Copyright 2016 by EBS MATH. (https://www.ebsma-
th.co.kr/) Copyright 2016 by the Name of Copyright Holder. Permission statement.
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visual arts, and art psychology theories, we can better understand the profound impact 
these characters have on learners, making the educational experience more engaging, 
effective, and personalized.

One of the most important impacts of virtual characters is their ability to alleviate 
emotional barriers such as anxiety or self-doubt during the learning process. The case of 
Sami from EBS MATH shows how virtual characters offer students a safe space to ex-
periment with new ideas and make mistakes without fear of judgment, especially in sub-
jects like mathematics, where many students struggle with anxiety. Margaret Naumburg’s 
principles of art therapy highlight how visual stimuli can help learners externalize fear 
and process it more constructively. Through visual and emotional engagement, virtual 
characters provide psychological support that helps students maintain confidence and 
motivation when facing difficult material.

Another key aspect of virtual characters is their adaptability and responsiveness. 
With advancements in technology, virtual characters can monitor learners’ emotional 
states and adjust their interactions accordingly. This plays a crucial role in addressing 
emotional resistance by offering encouragement or simplifying instructions when learners 
feel frustrated, fostering a more empathetic and responsive learning environment that 
enhances academic performance.

From a visual arts psychology perspective, the design of virtual characters plays 
a crucial role in shaping the learning experience. Arnheim’s research on visual percep-
tion suggests that well-designed visual stimuli can significantly enhance cognitive enga-
gement. Visually appealing and emotionally expressive virtual characters help learners 
process information more effectively. This is especially important for young learners, who 
rely heavily on visual and emotional cues to understand new concepts. For example, the 
success of Sesame Street characters like Elmo and Big Bird in teaching early literacy and 
numeracy skills to preschoolers is due to their visual and emotional appeal.

In addition, Lacan’s concept of the mirror stage can be used to explore the psycho-
logical aspects of interaction with virtual characters. According to Lacan, individuals form 
their sense of self through external representations. Virtual characters act as mirrors for 
learners to reflect their own learning journey, providing an idealized version of the confi-
dent and capable student. This identification leads to deeper engagement with the mate-
rial and a sense of ownership over their learning process.

The use of virtual characters also addresses the growing demand for personalized 
learning. With the development of adaptive learning technology, virtual characters are 
becoming more customized to meet the individual needs of learners. They offer tailo-
red feedback, adjust the difficulty of tasks, and respond to each learner’s pace. This im-
proves cognitive performance and emotional engagement by ensuring that learners are 
constantly challenged without being overwhelmed. Howard Gardner’s theory of multiple 
intelligences emphasizes that students have diverse strengths, and virtual characters are 
uniquely positioned to cater to these different learning styles.

The future of virtual characters in art psychology and emotional learning is very pro-
mising. As technology continues to advance, virtual characters will play an even greater 
role in education, not only supporting academic development but also fostering emotional 
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resilience, social skills, and psychological well-being. Their ability to engage learners on 
both cognitive and emotional levels offers a powerful tool for overcoming the limitations of 
traditional education, especially in remote or hybrid learning environments.

By integrating insights from psychoanalysis, visual arts, and art psychology, virtual 
characters provide a comprehensive solution to the complex challenges of modern edu-
cation. They humanize digital learning environments, making education more engaging, 
supportive, and effective. As research on the long-term effects of virtual characters on 
learning outcomes continues, their integration into educational systems is emerging not 
just as a technological innovation but as a psychological and artistic turning point.
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Resumen
Hace relativamente poco tiempo, la educación en valores solamente se estudiaba en 
el ámbito de la sociología y de la psicología, obviándose por completo en el área de la 
educación. Para poder educar en valores a nuestros estudiantes debemos hacerlo desde 
todas las áreas y no sólo desde los colegios. Se trata de una tarea que comienza ya en 
el propio seno familiar, complementándose en la sociedad y en el colegio. Para ello, se 
precisa de un ambiente de aceptación, afecto y comprensión (Pérez-Moya, 2016). La 
danza implica autoconocimiento y ofrece un espacio para la consciencia y para la expre-
sión de las emociones. Es decir, la danza estimula la reflexión, la exploración y la acción 
del propio ser (Barrios et al., 2023). Por otro lado, no es posible determinar las tendencias 
que el teatro tendrá en un futuro en la educación puesto que dependerá de las acciones 
y esfuerzos llevados a cabo por los agentes implicados en el proceso incluyendo a los 
destinatarios. Cabe destacar que el arte del teatro en los últimos tiempos se ha abierto 
a nuevos ámbitos como por ejemplo su uso para la inclusión de alumnos/as con nece-
sidades educativas especiales, en el ámbito social o en la igualdad de género (Motos y 
Navarro, 2021).

Palabras clave: pedagogía, educación en valores, danza, teatro.
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Abstract
Relatively recently, values education was only studied in the field of sociology and psy-
chology, and was completely ignored in the area of education. In order to educate our 
students in values we must do it from all areas and not only from schools. This is a task 
that begins in the family, and is complemented in society and at school. This requires 
an environment of acceptance, affection and understanding (Pérez-Moya, 2016). Dance 
implies self-knowledge and offers a space for awareness and for the expression of emo-
tions. That is, dance stimulates reflection, exploration and action of the self (Barrios et al., 
2023). On the other hand, it is not possible to determine the trends that theater will have 
in the future in education since it will depend on the actions and efforts carried out by the 
agents involved in the process, including the recipients. It should be noted that the art of 
theater in recent times has opened up to new areas such as its use for the inclusion of 
students with special educational needs, in the social field or in gender equality (Motos 
and Navarro, 2021).

Keywords: pedagogy, dance, theater, education in values.

Introducción
Hace relativamente poco tiempo, la educación en valores solamente se estudiaba en 
el ámbito de la sociología y de la psicología, obviándose por completo en el área de la 
educación. Para poder educar en valores a nuestros estudiantes debemos hacerlo des-
de todas las áreas y no sólo desde los colegios. Se trata de una tarea que comienza ya 
en el propio seno familiar, complementándose en la sociedad y en el colegio. Para ello, 
se precisa de un ambiente de aceptación, afecto y comprensión. Supone un proceso de 
personalización y de creación de una comunidad. Promoviendo aquellos valores que 
permitan a cada uno de sus miembros descubrirse a sí mismos, viéndose abiertos a la 
relación con otros (Pérez-Moya, 2016).

La familia debería proporcionar a los hijos/as ambientes en los cuales éstos pudie-
ran tener experiencias de valores, haciendo de esta situación un hábito cotidiano en la 
rutina familiar. Por supuesto, cada familia ha de tener la libertad para escoger aquellos 
valores que considere prioritarios en función de la percepción que tenga del mundo y de 
la sociedad en la que se halle inmersa.

En la actualidad, la familia presenta nuevos roles que poco o nada tienen que ver 
con los de antaño. Tal y como indica Pérez-Moya (2016). Los padres deben ejercer nue-
vas competencias favoreciendo el aprendizaje en valores de su familia. Es imprescindible 
hacer referencia a la importancia de crear un ambiente de responsabilidad y de diálogo 
en el cual sus miembros se sientan apoyados. De igual modo, cada familia transmitirá a 
sus hijos/as sus valores y experiencias.
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A este respecto, Carrillo-Velarde (2020) realizó un trabajo cuya finalidad era iden-
tificar las características y los comportamientos éticos y morales en las instituciones 
de educación superior, concretamente en la educación universitaria. Los resultados 
determinaron que la educación en valores suponía una tarea prioritaria de discusión, 
desarrollo y compromiso para incorporar normas y valores éticos dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que favorecieran la convivencia basada en valores y principios 
morales.

Finalmente, Rodrigo-Martín et al. (2020) realizaron un proyecto educativo de ca-
rácter experimental en la etapa de Educación Primaria. Dicho programa abordaba el 
uso de las tecnologías de la información así como los valores sociales y tomando como 
elemento clave la música. La evaluación del proyecto mostró resultados positivos tanto 
cualitativos como cuantitativos en la adquisición de contenidos teóricos, procedimien-
tos, valores y normas sociales. Por todo ello, se concluyó que era necesario implemen-
tar un modelo de educación inclusiva en el cual todo alumno tuviera cabida.

La danza y la educación en valores

La disciplina de la danza se ha vinculado con la educación desde hace relativamente 
mucho tiempo y a través de formas variadas. En algunos contextos, ha supuesto un 
lugar de recreación para los educandos, en otros un espacio de recreación para los 
espectadores y, en otros momentos, ha sido considerado como una herramienta clave 
para la formación integral del ser humano (González y Rodríguez, 2021).

Por tanto, es reconocida como una herramienta de gran importancia para los dife-
rentes niveles de la educación, suponiendo una metodología para fortalecer el aprendi-
zaje, la estimulación de la motricidad y la socialización desde los primeros niveles de la 
educación hasta alcanzar la educación superior (González y Rodríguez, 2021). 

Por todo ello, si entendemos de esta manera dichas premisas, la danza educativa 
debería poder incluirse en todos los currículos escolares como asignatura dado que 
enriquece los lenguajes expresivos y artísticos, a la vez que se integra con facilidad 
en otras disciplinas, desarrollando múltiples maneras de aprender (Pastor-Prada et al., 
2022).

En este sentido, Barrios et al. (2023) llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue 
analizar la disciplina de la danza como estrategia para el fomento de habilidades so-
ciales dentro del ámbito educativo empleando un enfoque socio-formativo, cualitativo y 
un paradigma investigativo hermenéutico. Los investigadores concluyeron que a través 
de la danza se podían canalizar las emociones propias y las de los otros propiciando 
bienestar en la comunidad educativa y resaltando el valor de la expresión libre como 
herramienta de encuentro personal así como de construcción colectiva favoreciendo el 
manejo del estrés, de la escucha activa, de la empatía, de la comunicación asertiva y 
de la formación de vínculos de participación.



4. Educación en valores, arte y danza como pedagogía educativa

36

Por otro lado, González y Rodríguez (2021) realizaron un ensayo cuyo objetivo 
pretendía identificar los principales beneficios de la danza en el ámbito universitario. Los 
resultados indicaron que algunos de estos beneficios eran el fortalecimiento de valores, 
la disciplina, la tolerancia, la responsabilidad o la solidaridad. Además de la adquisición 
de habilidades como el trabajo en equipo, la planificación de actividades, la administra-
ción del tiempo, etc.

Finalmente, Pastor-Prada et al. (2022) llevaron a cabo una investigación para ana-
lizar la percepción y la comprensión de la danza educativa en docentes de Educación 
Primaria y Educación Secundaria. La muestra estuvo constituida por 198 profesoras y 
107 profesores en activo. Para la recogida de los datos se empleó un cuestionario ad 
hoc. Los resultados pusieron de manifiesto que los participantes habían recibido ninguna 
o muy poca formación en danza educativa. Se apreciaron diferencias significativas en 
función de la edad de los participantes, de la etapa educativa o la especialidad cursada.

El teatro y la educación en valores

No es posible determinar las tendencias que el teatro tendrá en un futuro en la edu-
cación puesto que dependerá de las acciones y esfuerzos llevados a cabo por los 
agentes implicados en el proceso incluyendo a los destinatarios. Cabe destacar que el 
arte del teatro en los últimos tiempos se ha abierto a nuevos ámbitos como por ejemplo 
su uso para la inclusión de alumnos/as con necesidades educativas especiales, en el 
ámbito social o en la igualdad de género (Motos y Navarro, 2021).

En este sentido, Motos y Navarro (2021) analizaron en un estudio tres campos 
recientes del teatro aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el teatro para la 
inclusión, el teatro social y el teatro centrado en la perspectiva de género. Concluyeron 
que los docentes debían formarse en aquella metodología en la cual los estudiantes 
pudieran obtener los mejores resultados para su desarrollo integral. Y, en esta tarea el 
teatro suponía una herramienta muy interesante y potente para lograrlo.

Por otro lado, Maza (2022) realizó un proyecto de investigación en el que pre-
tendía presentar la relevancia del teatro en el aula educativa como estrategia peda-
gógica para fomentar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. La meto-
dología aplicada fue documental y descriptiva. Los profesores y los alumnos/as se 
dieron cuentan que se podía trabajar en equipo y empleando técnicas innovadoras 
logrando grandes beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello, 
Maza (2022) concluyó mencionando que se debía potenciar el teatro como herramien-
ta artística para el aprendizaje de los estudiantes dado que podría motivar el interés de 
los alumnos/as por aprender fomentando la empatía por sus iguales. 

Asimismo, Ascue (2018) llevó a cabo un estudio con el objetivo de conocer cuá-
les eran las posibles aportaciones del teatro en la sociedad. Tratando de determinar si 
se trataba de una herramienta de cambio sustancial y significativa para la educación 
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y para la transformación social. Concluyó que el teatro seguía siendo una herramienta 
positiva dentro del ámbito educativo así como en el avance del individuo en la socie-
dad puesto que influía positivamente en aspectos emocionales, sociales, cognitivos y 
formativos.

Finalemente, Servan (2021) realizó una investigación para determinar la influen-
cia del teatro en el desarrollo de valores dentro del ámbito educativo. Para ello como 
metodología se empleó un diseño bibliográfico junto con un tipo de investigación do-
cumental. Servan (2021) concluyó que el teatro como propuesta metodológica dentro 
del ámbito de la educación suponía una gran herramienta para el desarrollo de activi-
dades, valores y habilidades para los estudiantes.

Conclusiones

En cuanto a la importancia de la educación en valores dentro del ámbito de la educación,  
los investigadores concluyeron que era necesario incluir un modelo de educación inclusi-
va en el que todo alumno/a tuviera cabida (Rodrigo-Martín et al., 2020). 

Asimismo, la educación en valores supone una tarea prioritaria de discusión, de-
sarrollo y compromiso para la incorporación de normas y valores éticos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la  convivencia basada en valores y principios 
morales (Carrillo-Velarde, 2020).

Por lo que respecta a la relevancia del teatro en la educación, los investigadores 
concluyeron que los docentes debían formarse en una metodología en la que los estu-
diantes pudieran obtener los mejores resultados para su desarrollo integral, siendo el 
teatro una herramienta muy interesante para este fin (Motos y Navarro, 2021).

Por otra parte, Maza (2022) mencionó que se debía potenciar el teatro como una 
herramienta artística para el aprendizaje del alumnado puesto que aumentaba su interés 
por aprender fomentando el trabajo de la empatía.

Asimismo, Ascue (2018) y Servan (2021) concluyeron que el teatro era una gran 
herramienta para el desarrollo de actividades, valores y habilidades para los alumnos/as.

Finalmente y en relación a la relevancia de la danza educativa dentro del ámbito de 
la educación, los investigadores concluyeron que la danza suponía una herramienta de 
gran relevancia para las diferentes etapas de la educación, convirtiéndose en una meto-
dología para fortalecer el aprendizaje, la estimulación de la motricidad y la socialización 
(González y Rodríguez, 2021).

Por todo ello, la danza debería poder incluirse en todos los currículos educativos 
como asignatura puesto que enriquece los lenguajes expresivos y artísticos a la vez que 
se integra con facilidad en otras disciplinas (Pastor-Prada et al., 2022).
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La educación emocional en FOL: preparando a los 
jóvenes para los desafíos laborales del siglo XXI 
Emotional education in vocational training and career guidance: preparing 
young people for the challenges of the 21st century labor market

Araceli Martínez García Donas
Ant. Profesora Universidad de Murcia, España

Resumen
La educación emocional es esencial en la formación de los estudiantes de formación 
profesional, especialmente en la asignatura de Formación y Orientación Laboral. El en-
torno laboral actual, marcado por la incertidumbre, la globalización y los avances tecno-
lógicos, exige habilidades emocionales que complementen los conocimientos técnicos. 
Incorporar la educación emocional en FOL prepara a los jóvenes para enfrentar los retos 
de sus futuras carreras, como la gestión del estrés, la resolución de conflictos y el trabajo 
en equipo. Estas habilidades son clave para mantener un ambiente laboral saludable, 
mejorar la productividad y prevenir el agotamiento profesional. Para enseñar estas com-
petencias, los docentes pueden utilizar dinámicas como el role-playing, el mindfulness y 
actividades que fomenten la cooperación y la empatía. Además de preparar a los estu-
diantes para el ámbito laboral, la educación emocional favorece su bienestar general y 
les ayuda a tomar decisiones más efectivas en su vida personal. 

Palabras clave: FOL, educación emocional, laboral, educación, innovación.
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Abstract
Emotional education is essential in the training of vocational training degrees, especially 
in the subject of Vocational Training and Career Guidance (hereafter FOL). The current 
work environment, characterized by uncertainty, globalization, and technological advan-
cements, requires emotional skills that complement technical knowledge. Incorporating 
emotional education into FOL prepares young people to face the challenges of their future 
careers, such as stress management, conflict resolution, and teamwork. These skills are 
key to maintaining a healthy work environment, improving productivity, and preventing 
burnout. To teach these competencies, teachers can use activities such as role-playing, 
mindfulness, and group exercises that promote cooperation and empathy. In addition to 
preparing students for the workplace, emotional education enhances their overall well-be-
ing and helps them make more effective decisions in their personal lives.

Keywords: Vocational Training and Career Guidance (FOL), emotional education, 
labor, education, innovation.

Introducción

Los trabajadores y las trabajadoras, especialmente si son jóvenes, se enfrentan a un 
entorno donde las habilidades deben actualizarse continuamente para mantenerse vi-
gentes, y donde la permanencia en un mismo puesto de trabajo a lo largo de una carrera 
profesional ya no es la norma. A esto se suma la creciente tendencia hacia el empleo 
temporal y el trabajo freelance, lo cual, aunque brinda flexibilidad, también incrementa 
la competencia y disminuye en muchos casos la seguridad laboral. En este contexto, 
adaptarse y desarrollar competencias transversales como la inteligencia emocional y 
las habilidades de gestión del cambio se vuelven esenciales para navegar en un mundo 
laboral marcado por la volatilidad e incertidumbre. 

El contexto laboral actual, caracterizado por la incertidumbre, la constante evolu-
ción tecnológica y la globalización, demanda habilidades emocionales que complemen-
ten los conocimientos técnicos. Integrar la educación emocional en Formación y Orien-
tación Laboral (en adelante FOL) brinda a los y las jóvenes las herramientas necesarias 
para enfrentar con éxito los retos y exigencias del mundo profesional que les espera. Es 
importante proporcionar a la juventud habilidades socioemocionales, como la empatía, la 
resiliencia y el autocontrol, que son esenciales para su desarrollo personal y su integra-
ción social. La educación emocional es vista como un componente crítico en la formación 
de jóvenes capaces de afrontar retos y participar activamente en su entorno, promovien-
do así una sociedad más inclusiva y con oportunidades equitativas (Barrón, 2021).
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Hoy en día, el estrés laboral y el burnout se han convertido en problemas comunes 
en muchos sectores profesionales, debido a la presión constante por cumplir con plazos, 
la sobrecarga de tareas y la creciente competencia en el mercado laboral. La constan-
te conexión a través de dispositivos electrónicos, el trabajo remoto y las expectativas 
elevadas de productividad contribuyen a un ambiente de trabajo más demandante, que 
a menudo no permite a los empleados desconectar y recuperar su bienestar. El estrés 
prolongado y la falta de gestión adecuada de las emociones pueden llevar al agota-
miento físico y emocional, lo que a su vez afecta tanto al rendimiento laboral como a la 
salud mental del personal profesional. Por ello, es fundamental que los trabajadores y 
trabajadoras, especialmente los más jóvenes, aprendan a gestionar estas emociones y a 
implementar estrategias para prevenir el burnout (Moreno Jiménez, 2017). Herramientas 
como la inteligencia emocional, el autocuidado y la práctica de técnicas de relajación o 
mindfulness son esenciales para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 
garantizando un entorno laboral más saludable y sostenible a largo plazo.

Asimismo, las demandas emocionales han adquirido una relevancia creciente de-
bido a la naturaleza cambiante de los trabajos y a la evolución de los valores empre-
sariales. El personal profesional deben cumplir con competencias técnicas y, a su vez, 
gestionar emociones complejas que surgen en un contexto de alta presión, interacciones 
constantes y adaptación a entornos de trabajo colaborativos. La capacidad de manejar 
todo ello se ha vuelto crucial para mantener el bienestar individual y colectivo. 

Además, las habilidades de empatía, inteligencia emocional, comunicación aser-
tiva, gestión de estrés, prevención del burnout, resolución de conflictos, capacidad de 
trabajo en equipo y colaboración se consideran cada vez más indispensables, ya que las 
empresas valoran al personal empleado que pueden solventar y gestionar sin problema 
todos estos ámbitos. Las actividades prácticas como el role-playing, las dinámicas de 
grupo y el mindfulness son herramientas esenciales para desarrollar habilidades emo-
cionales dentro del módulo de FOL, ya que permiten a los estudiantes vivir situaciones 
reales o simuladas que reflejan los desafíos emocionales del mundo laboral. 

Así, la educación emocional cobra una relevancia especial en la formación del es-
tudiantado de Formación Profesional, especialmente en las clases de FOL. La capacidad 
de gestionar las propias emociones y de comprender y manejar las de los demás se ha 
convertido en un componente fundamental de la empleabilidad. El personal estudiantil 
de hoy debe prepararse no solo para responder a las exigencias técnicas de sus futuros 
puestos de trabajo, sino también para enfrentar los retos emocionales que trae consigo 
un mercado en transformación, en el que la competencia y la inestabilidad laboral pue-
den generar estrés, ansiedad y presión. 

La educación emocional en FOL permite a quienes la estudian desarrollar habilida-
des como la gestión del estrés, la resolución de conflictos y la colaboración en equipo, to-
das esenciales para un desempeño saludable y exitoso en cualquier ámbito profesional. 
Además, estas habilidades emocionales a través del role-playing, las dinámicas de grupo 
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o el mindfulness les pueden llegar a capacitar para comprender y responder adecuada-
mente a las emociones de los demás, promoviendo un entorno de trabajo más empático 
y cohesionado. De este modo, la enseñanza de estas competencias los prepara para 
responder con resiliencia y adaptabilidad a los desafíos del mundo laboral y fomenta su 
bienestar personal, dándoles herramientas para prosperar en sus trayectorias profesio-
nales y en su vida cotidiana. Como afirman Paja Aguilar y Tolentino Quiñones (2021), ma-
nejar correctamente las emociones ayuda a mejorar la vida dentro y fuera de las aulas.

Objetivos

Como afirman Concha Toro, Lagos San Martín et al. (2023), «las competencias emocio-
nales tienen directa relación con las habilidades sociales y cognitivas, con el logro de los 
aprendizajes y con los resultados laborales» (p.2). Estos autores abogan por la necesi-
dad de implementar programas formativos para desarrollar competencias emocionales y 
de reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por su parte la  Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración 
de la Formación Profesional (en adelante Ley de FP), también presta atención a esta es-
fera de desarrollo personal, emociona, de preparación y adaptación a transformaciones 
productivas y de bienestar en el entorno profesional, entre otros aspectos.

Siendo ello así, el objetivo general de este estudio es destacar la relevancia de la 
educación emocional en el módulo de FOL en la Formación Profesional, con el propósito 
de preparar al alumnado para desenvolverse en un mercado laboral caracterizado por la 
incertidumbre y el cambio constante. 

Por lo que respecta a los objetivos específicos, establecemos los siguientes:
1. Fomentar la inteligencia emocional y la gestión personal de emociones en el 

alumnado, ayudándoles a reconocer y regular sus emociones, y a comprender el impac-
to de estas en su desempeño laboral. Este objetivo se corresponde con el artículo 21, 
apartado 1 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 
Formación Profesional, en adelante Ley de FP, que establece como competencia trans-
versal en el módulo de FOL «promover el desarrollo personal y la madurez emocional de 
los estudiantes para facilitar su inserción laboral».

2. Desarrollar la capacidad de adaptación al cambio y la resiliencia en el alumnado, 
preparándolos para enfrentar los desafíos y la presión propios del entorno laboral mo-
derno. El artículo 22 de Ley de FP menciona la necesidad de «preparar a los estudiantes 
para una rápida adaptación a las transformaciones productivas y organizativas».

3. Facilitar el aprendizaje de habilidades para la toma de decisiones autónoma y 
responsable en entornos laborales, de modo que el alumnado se capaz de analizar si-
tuaciones complejas y optar por soluciones éticas y profesionales. Esta competencia 
responde al artículo 21, apartado 3, de la Ley de FP, que establece el desarrollo de la 
«autonomía y toma de decisiones en el ámbito laboral».
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4. Promover competencias en comunicación asertiva y resolución de conflictos en 
contextos laborales, esenciales para el trabajo en equipo y la convivencia en ambientes 
profesionales diversos. Este objetivo está en consonancia con el artículo 21, apartado 2, 
que menciona la importancia de «facilitar la integración y cooperación de los estudiantes 
en equipos de trabajo».

5. Fomentar el compromiso con la formación continua y el desarrollo de nuevas 
competencias a lo largo de la vida laboral, ayudando al alumnado a entender la nece-
sidad de actualizarse en competencias técnicas y emocionales para responder a las 
exigencias del mercado. Este objetivo se vincula con el artículo 23 de la Ley de FP, que 
alienta a «la adquisición de una mentalidad de aprendizaje permanente».

6. Promover el bienestar personal y la madurez emocional en el entorno profesio-
nal, dotando al alumnado de herramientas para enfrentar el estrés y la presión de manera 
saludable. Esto responde al objetivo de «desarrollo de competencias transversales que 
faciliten la inserción y el bienestar en el entorno profesional» contemplado en el artículo 
21, apartado 1, de la Ley de FP.

7. Por último, se pretende alcanzar el objetivo de ayudar a los y las estudiantes a 
construir una identidad profesional sólida y ética que promueva tanto su empleabilidad 
como su satisfacción y desarrollo personal, en sintonía con el artículo 22 de la Ley de 
FP, que subraya la importancia de «contribuir al desarrollo integral de la persona en su 
ámbito profesional y personal».

8. Todos los objetivos planteados buscan integrar la educación emocional en el mó-
dulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), en consonancia con las competencias 
transversales y finalidades establecidas en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de 
ordenación e integración de la Formación Profesional. Esta integración persigue dotar a 
sus estudiantes de las herramientas necesarias para gestionar sus emociones y adaptar-
se a los cambios en un mercado laboral en constante evolución. 

9. A través de la promoción de habilidades como la resiliencia, la toma de decisio-
nes autónoma, la comunicación asertiva y el compromiso con la formación continua, se 
pretende facilitar su inserción laboral y también fomentar su desarrollo integral y bienes-
tar. Con ello se espera que el alumnado de FP se enfrente a los desafíos profesionales 
con mayor madurez emocional y ética, construyendo así una identidad profesional sólida 
que le permita prosperar tanto en el ámbito laboral como en el personal. 

Metodología

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el apartado anterior, se empleará una 
metodología activa y participativa que ponga al estudiante en el centro del proceso de 
aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias emocionales y habilidades 
transversales clave en el ámbito laboral. 
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Esta metodología se apoya en diversas estrategias pedagógicas según el tenor de 
las finalidades de la Ley de FP, y está diseñada para preparar al estudiantado para los 
retos emocionales y profesionales del mercado laboral del siglo XXI. Nuestra propuesta 
metodológica, al margen de otras muchas posibles, consistiría en la implementación en 
el aula de las siguientes actividades:

Role-playing

El role-playing o juego de roles es una técnica eficaz para que los estudiantes practiquen 
la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación en situaciones de 
presión. Al ponerse en el lugar de otros, los alumnos y alumnas desarrollan empatía y 
aprenden a gestionar sus respuestas emocionales en escenarios de interacción laboral, 
como negociaciones, confrontaciones o situaciones difíciles con compañeros y compa-
ñeras o superiores. Esta práctica les ayuda a mejorar su capacidad para manejar sus 
emociones y tomar decisiones acertadas en un entorno profesional (Martínez García 
Donas, 2024).

Un ejemplo de juego de roles es el detallado en la tesis de esta autora sobre cele-
bración de juicios simulados adaptados a FP para la comprensión de los despidos en el 
módulo de FOL, que cuenta con anexos e instrucciones precisas, para el desarrollo del 
mismo.

Dinámicas de grupo

Por otro lado, las dinámicas de grupo fomentan la cooperación, el trabajo en equipo y el 
desarrollo de habilidades sociales que son cruciales en cualquier contexto laboral. A tra-
vés de actividades colaborativas, los estudiantes aprenden a compartir ideas, escuchar 
a los demás y resolver problemas de manera conjunta, habilidades que son esenciales 
para el éxito en equipos de trabajo. Las actividades en clase que involucran trabajo en 
pequeños grupos pueden generar un interés situacional, transformándose en una tarea 
o meta común entre los miembros del grupo y, de este modo, estableciendo un vínculo 
social entre ellos (Hakami et al., 2022; Hmelo-Silver et al., 2013; Ryan y Deci, 2018). Si 
este vínculo es sólido y no se ve afectado por factores externos, contribuye a satisfacer 
la necesidad de relación. Además, el discente tiende a ser más autónomos cuando dis-
minuye el control del profesor, siempre que puedan expresarse libremente dentro del 
grupo, y experimentan un aumento en su sentido de competencia al compartir sus ideas 
o conocimientos con los demás miembros del grupo o con toda la clase (Bulut Durmaz, 
Tejero López et al., 2024).

Una dinámica de grupo muy utilizada es la denominada dinámica «De fies-
ta» en la que los alumnos forman un círculo para hablar por turnos, en cada turno 
un alumno o alumna se presenta en voz alta y dice qué cosas se llevaría a una 
fiesta, el siguiente compañero o compañera deberá hacer lo mismo y además 
repetir el nombre del anterior y lo que aquel o aquella dijo que llevaría, es acu-
mulativo hasta completar el círculo (Unir, 2020).
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Mindfulness

Se introducirán prácticas de mindfulness y técnicas de atención plenas que ayuden al 
estudiantado a mejorar su autocontrol y reducir el estrés en situaciones laborales. Estas 
técnicas, aplicadas a través de ejercicios breves de respiración y concentración, fomen-
tan el desarrollo de una conciencia plena de sus emociones y pensamientos. Esto les 
permite gestionar mejor la presión y los conflictos laborales y potencia su capacidad de 
enfocarse y responder de manera calmada y efectiva en situaciones de alta demanda 
emocional. Ello ayuda al discente a mejorar su capacidad de concentración, reducir el 
estrés y aumentar la conciencia de sus emociones y reacciones.

Practicar mindfulness en clase les permite aprender a estar presentes y gestionar-
se emocionalmente en situaciones de alta presión, lo que les otorga herramientas para 
mantener el equilibrio y la claridad mental en su futura vida laboral. Estas actividades, 
además de reforzar el aprendizaje teórico,  preparan a los estudiantes para enfrentar los 
retos emocionales que encontrarán en su carrera profesional. Un simple ejercicio de me-
ditación guiada de unos minutos al día, entre otras actividades, puede aportar grandes 
beneficios a sus participantes.

Todas estas actividades ayudan a trabajar la inteligencia emocional en el aprendiz. 
El concepto de inteligencia emocional, fue descrito y utilizado por el psicólogo Peter Sa-
lovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de Harvard, para referir 
cualidades como la comprensión de los sentimientos propios, de los sentimientos de 
otras personas y el control de la emoción de manera que engrandezca la vida. Sus ele-
mentos básicos son autocontrol, autoconocimiento, automotivación y empatía (Samayoa 
Miranda y Márquez Munguía, 2012).

Este enfoque metodológico abarca una amplia gama de técnicas activas y reflexi-
vas, en las que el estudiante participa de manera directa en el aprendizaje de compe-
tencias emocionales y laborales. Así, esta metodología integral busca desarrollar en los 
estudiantes de Formación Profesional una base emocional sólida y una mayor adapta-
bilidad a las demandas del mercado laboral actual. Con el objetivo de adaptar la ense-
ñanza a las competencias digitales y a la realidad del mercado laboral, se incorporarán 
herramientas digitales que permitan la interacción y el refuerzo de los conocimientos 
adquiridos en entornos virtuales. 

Todo ello irá acompañado de tutorías personalizadas, autoevaluación, técnicas de 
reflexión y análisis crítico, así como un seguimiento y evaluación por observación por 
parte del personal docente. En dicha evaluación del estudiante se tratará de determi-
nar si la actividad desarrollada ha logrado los objetivos planteados. De igual forma se 
evaluará la validez del propio diseño de cada uno de los proyectos, determinando si es 
eficaz, atractivo, divertido y se logra con ello que el alumnado adquiera los conocimientos 
previstos (Martínez García Donas, 2024). 
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Conclusiones

La educación emocional es clave en la Formación Profesional, especialmente en el mó-
dulo de Formación y Orientación Laboral, ya que ayuda al estudiantado a desarrollar 
habilidades como la empatía, la resiliencia y el autocontrol, esenciales para su desarrollo 
personal y éxito en el entorno laboral actual.

La capacidad de gestionar las propias emociones y entender las de los demás ha 
adquirido una relevancia crucial en la empleabilidad. El personal trabajador joven nece-
sita habilidades como la gestión del estrés, la resolución de conflictos y la colaboración 
para adaptarse a un entorno laboral que es cada vez más competitivo y cambiante.

Los objetivos señalados de la educación emocional en FP estarían en consonancia 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2022 de la FP en España, que destaca la necesi-
dad de promover competencias transversales como el desarrollo emocional, la adapta-
ción al cambio, la autonomía y la toma de decisiones éticas en el ámbito laboral.

La formación en inteligencia emocional permite al personal estudiantil gestionar el 
estrés y la presión de manera saludable, lo cual es fundamental para su bienestar y ren-
dimiento en un entorno laboral demandante. Esto no solo contribuye a su salud mental, 
sino también a su efectividad y estabilidad en sus futuros empleos.

Técnicas de aprendizaje como el role-playing, las dinámicas de grupo y el mind-
fulness son efectivas para fomentar habilidades emocionales y sociales. Estas metodo-
logías permiten a los estudiantes experimentar situaciones que reflejan retos laborales, 
promoviendo una mejor adaptación y una respuesta emocional adecuada en situaciones 
de alta presión.

La capacidad de adaptarse a los cambios y mantener una mentalidad de aprendi-
zaje continuo es esencial en el contexto actual, donde el trabajo temporal y freelance es 
común. El estudiantado debe estar preparados para un mercado laboral caracterizado 
por la incertidumbre y el cambio constante.

El uso de tutorías, autoevaluación, reflexión crítica y herramientas digitales asegura 
una formación personalizada que responde tanto a las necesidades emocionales como 
a las técnicas, proporcionando un aprendizaje holístico y adaptado a la realidad digital y 
laboral actual. También se evaluará al alumno y a la propia actividad.

La educación emocional en FOL no solo prepara al alumnado para responder a las 
demandas técnicas de sus futuros empleos, sino que también les capacita para enfrentar 
los desafíos emocionales del mundo laboral, ayudándolos a construir una identidad pro-
fesional sólida y ética, necesaria para prosperar en sus vidas personales y profesionales.
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Inteligencia emocional, competencias emocionales 
y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios: un estudio de caso
Emotional Intelligence, Emotional Competencies, and Academic 
Performance in University Students: A Case Study

Ainhoa Martínez-Rodríguez, Camino Ferreira
Universidad de León, España

Resumen
Diversos estudios destacan la relación entre inteligencia emocional (IE) y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, subrayando la importancia de considerar habi-
lidades emocionales en la formación educativa. En este estudio se analizan tres varia-
bles: IE, competencias emocionales y rendimiento académico. La muestra incluye 123 
estudiantes de la Universidad de León, 90 de Grado y 33 de Máster. Se utilizaron las 
escalas TMMS-24, CDE-A y las notas medias de expediente para recoger datos. Los 
resultados muestran que no hay diferencias significativas en IE entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, se identifican necesidades específicas en dimensiones emocionales según 
las ramas de conocimiento. Respecto a las competencias emocionales, destacan como 
mejor dominadas las relacionadas con la vida y el bienestar, mientras que la regulación 
emocional es la más débil. Además, las mujeres presentan un rendimiento ligeramente 
superior, con variaciones significativas según las ramas de conocimiento. Finalmente, los 
estudiantes muestran interés en asignaturas sobre IE.

Palabras clave: inteligencia emocional; rendimiento académico; estudiante universitario; 
educación superior.
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Abstract
Various studies highlight the relationship between emotional intelligence (EI) and aca-
demic performance in university students, emphasizing the importance of incorporating 
emotional skills into educational training. This study analyzes three variables: EI, emotio-
nal competencies, and academic performance. The sample consists of 123 students from 
the University of León, including 90 undergraduate and 33 master’s students. Data were 
collected using the TMMS-24 and CDE-A scales, as well as students’ average academic 
grades. The results reveal no significant differences in EI between men and women. 
However, specific needs are identified in emotional dimensions depending on the field 
of study. Regarding emotional competencies, those related to life and well-being are the 
most developed, while emotional regulation is the weakest. Additionally, women show 
slightly higher academic performance, with significant variations across fields of study. 
Finally, students expressed interest in courses on EI.

Keywords: emotional intelligence; academic achievement; university student; higher 
education.

Introducción
Durante siglos, la educación ha priorizado el intelecto sobre las emociones, ignorando el 
impacto que estas tienen en la salud mental y, en consecuencia, en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes (Torres Zapata et al., 2023). Las emociones juegan un papel 
fundamental en la vida de las personas. Si se aprenden y gestionan adecuadamente, 
permiten enfrentar incertidumbres, resolver conflictos y colaborar eficazmente con los 
demás, promoviendo una vida más plena y feliz, tanto para uno mismo como para quie-
nes lo rodean (Rodríguez Peralta, 2018). Por ello, la inteligencia emocional ha adquirido 
una importancia creciente en múltiples áreas de la vida, como el ámbito laboral, las re-
laciones interpersonales y la educación. Su impacto en estos contextos la convierte en 
un concepto clave para el desarrollo integral de las personas (Cueva-Chata et al., 2024). 

La inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades que permite a 
los estudiantes manejar sus emociones y relaciones interpersonales, especialmente en 
situaciones de estrés propias del entorno educativo, ayudándoles a afrontar conflictos 
internos y externos para un mejor rendimiento académico (Idrogo Zamora et al., 2021).  
Además, dentro de la conducta humana, la inteligencia emocional tiene un papel funda-
mental sobre las decisiones que toma, relacionándose con competencias, su nivel de 
estrés y de resiliencia (Sánchez et al., 2023).  Hay que tener en cuenta que la evalua-
ción de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios incluye dimensiones clave 
como la atención, la claridad y la reparación emocional, las cuales desempeñan un papel 
importante en su desarrollo personal y académico (Del Rosal et al., 2018).
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Las emociones desempeñan un papel esencial en el desempeño de las personas, 
especialmente en contextos académicos donde influyen en la manera en que los estu-
diantes enfrentan los retos del aprendizaje (Morillo-Guerrero, 2022). Por ello, en el con-
texto universitario, los constructos de inteligencia emocional y rendimiento académico han 
sido ampliamente investigados en los últimos años, adquiriendo una relevancia científica 
notable debido a su impacto en el desarrollo estudiantil (Carranza-Rodríguez y Carran-
za-Monzón, 2023). No obstante, las conclusiones de estas investigaciones no han sido 
unánimes. Algunos estudios no encontraron evidencias entre ambas variables (Alonso-Al-
dana et al., 2020; Morillo-Guerrero, 2022), mientras que en otros sí se ha observado una 
relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico (Cueva-Chata 
et al., 2024; Del Rosal et al., 2018; Rodríguez et al., 2021; Usán Supervía et al., 2019).

En este sentido, al observarse una relación directa y significativa entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico, se puede afirmar que un elevado nivel de inteligen-
cia emocional tiende a predecir un desempeño académico situado en un rango medio-al-
to (Rodríguez et al., 2021). En general, los estudiantes que muestran una mayor capaci-
dad para comprender y regular sus emociones tienden a tener un desempeño académico 
más eficaz y consistente (Usán Supervía et al., 2019). La inteligencia emocional desem-
peña un papel esencial en la formación académica, especialmente en áreas que requie-
ren interacción humana constante. Competencias como la empatía, el autoconocimiento 
y las habilidades sociales no solo fortalecen la función humanística del estudiante, sino 
que también le preparan para manejar situaciones estresantes y relacionarse de manera 
efectiva con su entorno (Torres Zapata et al., 2023). Por ello, los estudios recientes que 
han evidenciado una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico resaltan la necesidad de incluir el desarrollo de la IE en el currí-
culo universitario (Cueva-Chata et al., 2024).

No obstante, hay que tener en cuenta que desarrollar la inteligencia emocional 
implica trabajar en habilidades específicas, como comunicarse de forma asertiva, ma-
nejar emociones negativas con calma y promover la empatía (García-Ancira, 2020). Es 
decir, es necesario trabajar las competencias emocionales, las cuales deben ocupar 
un lugar central en el currículo académico, ya que contribuyen al desarrollo integral 
del estudiante, ayudándolo no solo a mejorar su rendimiento académico, sino también 
a enfrentar los retos cotidianos y a crecer como individuo emocionalmente equilibrado 
(Rodríguez Peralta, 2018).  

Por ello, se sugiere incorporar competencias emocionales en los programas uni-
versitarios, dado su impacto en el bienestar psicológico y el desempeño profesional fu-
turo (Alonso-Aldana et al., 2020). En este sentido, estas competencias no solo impactan 
positivamente en el rendimiento académico, como parte del desarrollo integral de los 
estudiantes, sino que también son cruciales para un desempeño efectivo en la vida la-
boral (Rodríguez Peralta, 2018). Además, la incorporación de acciones que prioricen el 
desarrollo de competencias emocionales no solo promueve un rendimiento académico 
más integral, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar con éxito los 
desafíos de una sociedad en constante cambio (Sospedra-Baeza et al., 2022).
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En la actualidad, en los contextos educativos y laborales, la inteligencia emocional 
se ha consolidado como una habilidad esencial. Su desarrollo no solo facilita la gestión 
emocional y la empatía, sino que también impacta positivamente en el desempeño aca-
démico, social y profesional, convirtiéndose en una ventaja competitiva (García-Ancira, 
2020). La inteligencia emocional no solo facilita el afrontamiento positivo de situaciones 
psicosociales negativas, sino que también mejora la preparación académica y profesio-
nal del alumnado, favoreciendo su incorporación al mercado laboral con mayores proba-
bilidades de éxito (Sánchez et al., 2023).

En definitiva, es necesario resaltar la importancia de incorporar la educación emo-
cional en el currículo, reconociendo su impacto en las trayectorias educativas y en el de-
sarrollo personal de los estudiantes (Rodríguez-Barboza, 2024). Además, la inteligencia 
emocional se presenta como un factor predictivo clave para el buen desempeño en el 
ámbito educativo y laboral (Carranza-Rodríguez y Carranza-Monzón, 2023). Por ello, es 
especialmente relevante incorporar la educación emocional en etapas clave, como el pri-
mer año y el último año de carrera, donde se pueden sentar las bases para un desarrollo 
integral (Juárez Lucas et al., 2021).

Hay que tener en cuenta que los propios estudiantes universitarios han expresado 
un interés notable por la incorporación de una asignatura dedicada al desarrollo de la in-
teligencia emocional en los planes de estudio universitarios. Esta percepción refuerza la 
necesidad de integrar competencias emocionales en la formación académica superior, su-
brayando su impacto tanto en el ámbito personal como profesional (Martínez-Rodríguez y 
Ferreira, 2023). En esta línea, la educación en inteligencia emocional debe ocupar un lu-
gar prioritario en los entornos universitarios, dado su impacto en el bienestar personal y en 
el ajuste psicológico, académico y profesional de los estudiantes (García-Ancira, 2020).

Objetivo

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación entre la inteligencia emo-
cional, las competencias emocionales y el rendimiento académico en estudiantes univer-
sitarios, identificando posibles diferencias según el género y las ramas de conocimiento, 
así como las áreas de mejora en habilidades emocionales.

Metodología

Para la obtención de datos, se llevó a cabo una encuesta con el objetivo de analizar la 
inteligencia emocional, las competencias emocionales y el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios. Este cuestionario aplicado, adaptado al contexto educativo, 
incluyó escalas validadas y preguntas específicas estructuradas en varios bloques. El 
primer bloque recopilaba datos generales como sexo, nivel de estudios (Grado o Más-
ter), titulación y curso académico. Posteriormente las titulaciones se agruparon en las 
cinco ramas de conocimiento para contextualizar los resultados y facilitar el análisis de 
los datos: Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y 
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Jurídicas, y Ciencias de la Salud. El segundo bloque evaluaba la inteligencia emocional 
mediante la escala TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), que mide las tres dimensiones de 
la inteligencia emocional en una escala Likert de 1 a 5: atención, claridad y reparación 
emocional. El tercer bloque medía las competencias emocionales con el CDE-A (Cues-
tionario de Desarrollo Emocional para Adultos), enfocado en cinco áreas: conciencia, 
regulación, autonomía, competencias sociales y bienestar. Este bloque usó ítems eva-
luados en una escala de 0 a 10, ampliando la visión sobre habilidades emocionales. Fi-
nalmente, se incluyó un bloque académico para recoger información sobre la nota media, 
dedicación al estudio y la percepción de los estudiantes sobre la formación emocional, 
con preguntas como: “¿Consideras que la inteligencia emocional debería incluirse como 
asignatura en tu plan de estudios?”

Figura 1. Titulaciones especificas cursadas por la muestra
Fuente: elaboración propia
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La muestra final del estudio estuvo compuesta por 123 estudiantes universitarios de 
la Universidad de León, distribuidos entre 90 estudiantes de Grado y 33 de Máster. De 
los 129 estudiantes que respondieron al cuestionario se descartaron las respuestas de 
los cuatro estudiantes del Doctorado en Psicología Educativa y Ciencias de la Educación 
y los dos estudiantes de dobles grado (Doble Grado en Historia y en Historia del Arte y 
Doble Grado en Ciencias Ambientales y en Ingeniería Forestal y del Medio Natural). Se 
descartaron los estudiantes de doctorado por no tener una nota media cuantificable y a 
los estudiantes de doble grado porque no se podía comparar la nota media igual que en 
los estudios de grado.

En el cuestionario se preguntó por la titulación específica que los participantes es-
taban cursando, reflejándose una mayor representación en los Grados de Educación 
Infantil, Educación Primaria e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, así como en 
el Máster en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación (Figura 1). 

Por otro lado, la Figura 2 muestra la distribución de la muestra según las ramas de 
conocimiento, donde la mayor proporción de participantes pertenece a Ciencias Socia-
les y Jurídicas (63,42%), seguida por Ingeniería y Arquitectura (13,01%), Ciencias de la 
Salud (11,38%), Ciencias (6,50%) y Artes y Humanidades (5,69%). Esta agrupación per-
mitió realizar un análisis sobre las diferencias en inteligencia emocional y competencias 
emocionales entre los estudiantes de las distintas áreas.

Figura 2. Participantes según la rama de conocimiento
Fuente: elaboración propia
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Resultados 

El análisis de los datos permitió observar varios patrones a destacar en relación con la 
inteligencia emocional, las competencias emocionales y el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios participantes. 

En primer lugar, en cuanto a la inteligencia emocional, no se encontraron diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres, pero al analizar las dimensiones por ramas 
de conocimiento, se identificaron necesidades específicas. 

El análisis de las dimensiones de la inteligencia emocional permitió identificar dife-
rencias significativas según las ramas de conocimiento. Tal como se muestra en la Figura 
3, las puntuaciones en las dimensiones de atención, claridad y reparación emocional va-
rían notablemente entre las ramas. Los estudiantes de Ciencias destacaron por sus altas 
puntuaciones en atención emocional (33,500), mientras que en Artes y Humanidades se 
observaron puntuaciones más bajas en claridad (20,286) y reparación (22,143), lo que 
sugiere la necesidad de trabajar estas dimensiones de manera específica. Por otro lado, 
en Ingeniería y Arquitectura, aunque las puntuaciones fueron relativamente equilibradas, 
las dimensiones de claridad y reparación mostraron valores que indican margen de me-
jora en habilidades de gestión emocional. En Ciencias Sociales y Jurídicas, las puntua-
ciones fueron consistentes, destacándose la dimensión de reparación (26,936), lo que 
podría reflejar una mayor capacidad para gestionar emociones negativas en esta rama. 
Finalmente, en Ciencias de la Salud, las tres dimensiones se mantienen relativamente 
homogéneas, con una ligera superioridad en reparación emocional (25,357).

Figura 3. Relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y la rama de conocimiento
Fuente: elaboración propia
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En segundo lugar, en la Figura 4, se pueden apreciar las puntuaciones medias ob-
tenidas por el total de la muestra para cada una de las cinco competencias emocionales 
analizadas. En base a estos datos, se pueden ordenar las competencias en función de 
aquellas en las que se han obtenido valores más bajos y por tanto se deberían trabajar 
más, y aquellas con valores más altos y que también se deberían trabajar, pero con 
menor urgencia. Siguiendo este orden serían, en primer lugar, la regulación emocional 
(4,91), seguida de autonomía emocional (5,19), conciencia emocional (5,66), competen-
cias sociales (5,71), y en quinto lugar las competencias para la vida y el bienestar (6.72). 

Figura 4. Puntuación media en las cinco competencias emocionales
Fuente: elaboración propia

Si realizamos este análisis de las competencias emocionales en función de las 
cinco ramas de conocimiento, podemos observar, tal y como se refleja en la Tabla 1, lo 
siguiente: la rama de Ciencias de la Salud destaca con el puntaje más alto en compe-
tencias para la vida y el bienestar (6,94), mientras que presenta la puntuación más baja 
en autonomía personal (4,82). Por otro lado, la rama de Artes y Humanidades muestra 
el mayor desarrollo en autonomía personal (5,88) y regulación emocional (5,47), aunque 
su puntaje en competencias sociales es más bajo (5,08). La rama de Ciencias obtiene el 
valor más alto en conciencia emocional (5,88) y un puntaje menor en competencias so-
ciales (4,97). La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas sobresale en competencias para 
la vida y el bienestar (6,75), pero presenta una puntuación más baja en regulación emo-
cional (4,90). Finalmente, la rama de Ingeniería y Arquitectura destaca en competencias 
para la vida y el bienestar (6,73) y muestra un puntaje menor en regulación emocional 
(4,62). Estos resultados evidencian variaciones significativas en las diferentes dimensio-
nes emocionales según la rama de conocimiento.
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Tabla 1. Competencias emocionales en función de las ramas de conocimiento

Ramas
Conciencia 
emocional

Regulación 
emocional

Competencias 
sociales

Autonomía 
personal

Competencias 
para la vida y 
el bienestar

Total Competencia 
Emocional

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

5,64 4,90 5,85 5,07 6,75 5,62

Artes y 
Humanidades

5,12 5,47 5,08 5,88 6,51 5,58

Ciencias 5,88 5,23 4,97 5,54 6,26 5,50

Ciencias de la 
Salud

5,98 4,82 5,62 4,82 6,94 5,59

Ingeniería y 
Arquitectura

5,62 4,62 5,76 5,62 6,73 5,59

Fuente: elaboración propia

En tercer lugar, en cuanto al rendimiento académico, las diferencias por sexo mos-
traron una ligera ventaja en la media de las mujeres frente a los hombres. Sin embar-
go, las diferencias más significativas se encontraron al analizar la nota media según la 
rama de conocimiento. Los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas presentaron 
las puntuaciones más altas, mientras que las menores se registraron en Ingeniería y 
Arquitectura. 

Figura 5. Porcentaje de respuesta sobre si la inteligencia emocional debería incluirse  
como parte de los contenidos en el plan de estudios

Fuente: elaboración propia



6. Inteligencia emocional, competencias emocionales y rendimiento académico en estudiantes universitarios:  
un estudio de caso

58

Respecto a la pregunta realizada a los estudiantes universitarios sobre si conside-
ran que se debería incluir una asignatura sobre inteligencia emocional en los planes de 
estudio de la universidad, los resultados mostraron el interés mayoritario de los estudian-
tes en incorporar una asignatura sobre inteligencia emocional en estos planes (74%), lo 
que refuerza la necesidad de integrar competencias emocionales como un eje transver-
sal en la formación universitaria (Figura 5). Por otro lado, un 14% manifestó no tener una 
opinión definida al responder "No sé", lo que podría reflejar una falta de información o re-
flexión sobre el tema, mientras que un 12% indicó no considerar esta inclusión necesaria.

No obstante, si analizamos más en detalle las respuestas en función de la rama 
de conocimiento a la que pertenece cada estudiante podemos ver que, aunque hay una 
clara tendencia a la inclusión de la inteligencia emocional en casi todas las ramas, hay 
variaciones dependiendo de la rama de conocimiento (Figura 6). Destaca el apoyo ma-
yoritario en Ciencias Sociales y Jurídicas, donde un 84,8% de los estudiantes respon-
dió afirmativamente, seguido por Ciencias de la Salud (73,3%) y Ciencias (71,4%). En 
contraste, áreas como Ingeniería y Arquitectura muestran una mayor dispersión en las 
respuestas, predominando el “No sé” con un 33,3%, seguido de un 31,3% que se opo-
nen y con apenas un 25% que quieren incluir una asignatura de inteligencia emocional 
en los planes de estudios. Estos resultados evidencian un reconocimiento generalizado 
de la importancia de la inteligencia emocional en la formación universitaria, aunque con 
diferencias significativas en función del ámbito de estudio.

Figura 6. Porcentaje de respuesta sobre si la inteligencia emocional debería incluirse como 
parte de los contenidos en el plan de estudios en función de las cinco ramas de conocimiento

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer varias conclusiones. En 
primer lugar, las diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional según la 
rama de conocimiento destacan la importancia de diseñar intervenciones educativas que 
se adapten a las características específicas de cada área. Este enfoque permite que los 
estudiantes desarrollen habilidades emocionales ajustadas a sus necesidades, favore-
ciendo tanto su rendimiento académico como su bienestar general.

En segundo lugar, en relación con las competencias emocionales, se observó que 
los estudiantes dominan mejor las competencias relacionadas con la vida y el bienestar, 
mientras que la regulación emocional fue identificada como la más débil en todas las 
ramas. Esta tendencia generalizada pone de manifiesto la importancia de trabajar espe-
cíficamente las habilidades de autorregulación emocional, que son clave para afrontar 
los retos académicos y personales.

En tercer lugar, en cuanto al rendimiento académico, se observó una ligera ventaja 
en la media de las mujeres frente a los hombres, siendo más notables las diferencias por 
ramas de conocimiento: las puntuaciones más altas se registraron en Ciencias Sociales 
y Jurídicas, y las más bajas en Ingeniería y Arquitectura. Estos resultados subrayan la 
influencia del contexto académico en el desempeño, lo que abre la puerta a reflexionar 
sobre las demandas emocionales y académicas específicas de cada área.

Por último, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, aunque existe un 
consenso generalizado sobre la necesidad de incluir la inteligencia emocional en los 
planes de estudio universitarios, este consenso varía en función del ámbito de conoci-
miento. Mientras que ramas como Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Salud 
destacan por su elevado apoyo, áreas como Ingeniería y Arquitectura reflejan una mayor 
diversidad de opiniones, con un porcentaje significativo de estudiantes que no tienen una 
postura definida o que se oponen a esta inclusión. Estas diferencias sugieren la necesi-
dad de un enfoque contextualizado que tenga en cuenta las características y necesida-
des específicas de cada ámbito académico, con el objetivo de garantizar una integración 
efectiva y alineada con las expectativas de los estudiantes.

En definitiva, la opinión de los estudiantes resulta clave para diseñar planes de es-
tudio que se ajusten tanto a sus expectativas como a las necesidades formativas actua-
les. El interés mayoritario por incluir la inteligencia emocional en su formación académica 
pone de manifiesto la necesidad de integrar estas competencias de forma transversal, 
como un recurso esencial para favorecer su desarrollo integral en el ámbito universitario.

En conclusión, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se pueden 
plantear algunas propuestas de mejora en función de las características específicas de 
cada rama de conocimiento. Especialmente, sería relevante trabajar de forma prioritaria 
en la regulación emocional, identificada como la competencia más débil de manera ge-
neralizada en todas las ramas. Además, en ramas como Artes y Humanidades o Ciencias 
de la Salud, donde ciertas dimensiones emocionales como la claridad y la autonomía 
personal muestran menores puntuaciones, sería conveniente diseñar intervenciones es-
pecíficas que permitan fortalecer estas áreas clave para el desarrollo personal y acadé-
mico de los estudiantes.
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Por otra parte, el interés expresado por los estudiantes en incorporar asignaturas 
relacionadas con la inteligencia emocional refuerza la importancia de incluir estas compe-
tencias como parte de un modelo educativo integral. Este enfoque no solo beneficiaría el 
rendimiento académico, sino que también prepararía mejor a los estudiantes para afrontar 
los retos personales y profesionales del futuro. En definitiva, los hallazgos de este estudio 
subrayan la necesidad de seguir investigando y promoviendo la educación emocional 
como un eje fundamental en la formación universitaria, adaptándola a las demandas y 
necesidades específicas de cada contexto académico. Tal y como se mencionaba en la 
introducción de la presente investigación, la incorporación de la inteligencia emocional en 
los planes de estudio no solo responde al interés mostrado por los propios estudiantes 
(Martínez-Rodríguez y Ferreira, 2023), sino que también refuerza su bienestar personal y 
su ajuste psicológico, académico y profesional, elementos clave para su desarrollo inte-
gral en el ámbito universitario y en su futuro profesional (García-Ancira, 2020).
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7
El proyecto MUS-E y su implicación en el ámbito 
educativo
The MUS-E project and its implication in the educational field

Laura Viqueira Gutiérrez 
Universidad de La Coruña, España

Resumen
En pleno siglo XXI, la educación se enfrenta cada vez a mayores aspectos que requieren 
la profesionalización de conocimientos que permitan hacer frente a los retos presentes 
y futuros de la educación moderna. Ante esta realidad, se ha demostrado que cualquier 
profesión en algún momento ha recurrido a las artes (Velázquez et al., 2023). La educa-
ción artística tiene un impacto significativo en el desarrollo integral de todo estudiante, 
dado que promueve su crecimiento cognitivo, académico, social y emocional. Investiga-
ciones recientes han mostrado que la participación en actividades de carácter artístico 
fortalece la confianza, la autoestima y la capacidad de la expresión emocional de los 
alumnos/as (Meneses y Valencia, 2023). Por tanto, incluir la enseñanza de la educación 
artística en el currículum escolar no solamente mejora el bienestar de los alumnos/as 
sino que también influye en la mejora del rendimiento académico y fomenta la inclusión 
social (Meneses y Valencia, 2023). Los objetivos del presente estudio teórico eran: cono-
cer en profundidad en qué consiste el Proyecto MUS-E e investigar sobre experiencias 
MUS-E ya realizadas.

Palabras clave: Proyecto MUS-E, educación en valores, danza, teatro.



Laura Viqueira Gutiérrez

63

Abstract
In the twenty-first century, education is facing more and more aspects that require the 
professionalization of knowledge to meet the present and future challenges of modern 
education. Given this reality, it has been shown that any profession at some point has 
resorted to the arts (Velázquez et al., 2023). Arts education has a significant impact on 
the integral development of all students, since it promotes their cognitive, academic, so-
cial and emotional growth. Recent research has shown that participation in artistic activi-
ties strengthens students’ confidence, self-esteem and capacity for emotional expression 
(Meneses and Valencia, 2023). Therefore, including the teaching of arts education in 
the school curriculum not only improves the well-being of students but also influences 
the improvement of academic performance and promotes social inclusion (Meneses and 
Valencia, 2023). The objectives of this theoretical study were: to know in depth what the 
MUS-E Project consists of and to investigate MUS-E experiences already carried out.

Keywords: MUS-E project, dance, theater, education in values.

Introducción

A lo largo de la historia, las investigaciones han puesto de manifiesto que el origen de la 
actividad artística está estrechamente relacionado con la creación de bienes de carác-
ter indispensable para sobrevivir y con la actividad productiva (Blanco-Pérez, 2020). La 
manera en la que un país se preocupa por la enseñanza de la educación artística de sus 
ciudadanos supone una expresión concreta del nivel de desarrollo alcanzado por esa 
sociedad. Es decir, el sistema de valores que lo sustenta, su ideal de ciudadano, su es-
tado de bienestar, su humanidad y la felicidad de sus integrantes. Los mejores sistemas 
educativos son aquellos que promueven el desarrollo integral del ser humano. Cualquier 
sistema que desatienda la educación artística de sus ciudadanos, está limitándolos, re-
duciéndolos de manera exclusiva a la categoría de fuerza y trabajo, reforzando el ideal 
de que el arte y la cultura artística son ámbitos reservados exclusivamente para las cla-
ses altas de la sociedad (Blanco-Pérez, 2020). 

Para la pedagogía, la educación o enseñanza artística se desarrolla en dos claras 
direcciones con objetivos específicos. La educación estética o apreciación del arte la cual 
implica la formación de valores estéticos en todo ciudadano y que tiene lugar desde los 
primeros cursos de la Educación Primaria. El objetivo que persigue es la creación y desa-
rrollo de actitudes y sentimientos estéticos en los más pequeños, permitiéndoles apreciar 
los valores artísticos de las obras que conforman la historia del arte. 
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Por otro lado, la educación o enseñanza artística, dedicada a la formación profe-
sional en diversas artes a través de las escuelas, los conservatorios y/o las academias 
(Blanco-Pérez, 2020). Por tanto, el sentido pedagógico de las artes busca un cambio 
enfocado en la mejora del estudiante desde el aspecto personal hasta llegar al ámbito 
laboral (Velázquez et al., 2023). En pleno siglo XXI, la educación se enfrenta cada vez 
a mayores aspectos que requieren la profesionalización de conocimientos que permitan 
hacer frente a los retos presentes y futuros de la educación moderna. Ante esta realidad, 
se ha demostrado que cualquier profesión en algún momento ha recurrido a las artes 
(Velázquez et al., 2023). 

La educación artística tiene un impacto significativo en el desarrollo integral de todo 
estudiante, dado que promueve su crecimiento cognitivo, académico, social y emocional. 
Investigaciones recientes han mostrado que la participación en actividades de carácter 
artístico fortalece la confianza, la autoestima y la capacidad de la expresión emocional de 
los alumnos/as (Meneses y Valencia, 2023). Asimismo, estimula la imaginación, la crea-
tividad y el pensamiento crítico, contribuyendo a la mejora del desarrollo cognitivo y de 
las habilidades de los estudiantes para enfrentar los problemas que se puedan presentar 
(Meneses y Valencia, 2023). Por tanto, incluir la enseñanza de la educación artística 
en el currículum escolar no solamente mejora el bienestar de los alumnos/as sino que 
también influye en la mejora del rendimiento académico y fomenta la inclusión social al 
proporcionar un espacio seguro para la expresión y la participación de los estudiantes de 
diferentes orígenes, promoviendo de esta manera el respeto y la tolerancia (Meneses y 
Valencia, 2023). 

Por todo ello, la educación artística supone un pilar fundamental en la formación in-
tegral del individuo, preparándolo para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo 
(Meneses y Valencia, 2023). 

La inclusión educativa y social desde el arte

El Proyecto MUS-E se inició en España durante el mes de febrero de 1996 cuando se 
suscribió el convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación Internacio-
nal Yehudi Menuhin y el profesor Menuhin. A partir de este momento, se inició la colabo-
ración para el aprendizaje y la práctica artística como pilares de la tolerancia y el equili-
brio. Este proyecto parte del empleo del arte como herramienta fundamental de trabajo 
en los centros escolares. Pretende lograr el desarrollo de la inteligencia emocional como 
base para fomentar la cohesión social, luchando así contra la exclusión social de niños/
as que habitan en ambientes desfavorecidos. Se trata, por tanto, de un proyecto a través 
del arte que engloba distintas facetas de trabajo como la educativa, la cultural, la social y 
la artística. Convirtiéndose en una herramienta útil según las evaluaciones externas que 
se han llevado a cabo (FYME, 2013). 
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Para llevar a cabo el proyecto se realizan talleres impartidos por artistas que se ha-
llan en activo, de culturas diferentes y con una elevada formación pedagógica y artística. 
Se comienza en la etapa de la Educación Primaria y Secundaria durante todo el curso 
escolar, dentro del horario lectivo y contando con la presencia del tutor del aula, pudiendo 
continuar en horario extraescolar. Se realiza un trabajo con el entorno y las familias de los 
alumnos/as de manera coordinada a través de equipos interdisciplinares y contando con 
la aprobación por parte de los claustros e incorporando el proyecto a la Programación 
General Anual del Centro Educativo. 

Dentro del programa se plantean encuentros y jornadas de carácter formativo en 
el ámbito de la pedagogía artística así como técnicas de intervención social en el aula. 
De esta forma, los maestros, los artistas, los mediadores, los trabajadores sociales, etc., 
pueden conocer la metodología MUS-E así como las posibilidades y las ventajas de dicho 
proyecto. Actualmente el proyecto se encuentra implantado en once comunidades autó-
nomas, Ceuta y Melilla. Se regula y gestiona a través de convenios y acuerdos suscritos 
entre las administraciones autonómicas y la FYME. Existe convenio con el Ministerio de 
Educación y con diferentes consejerías autonómicas de educación como: Andalucía, Ca-
narias, Castilla La Mancha, La Generalitat de Cataluña, Xunta de Galicia, Extremadura, 
Madrid, Murcia, Gobierno Vasco, Generalitat Valenciana y Asturias (FYME, 2013).

Experiencia MUS-E
En relación a las experiencias MUS-E, Viqueira Gutiérrez (2017) llevó a cabo una inves-
tigación en el colegio de Educación Primaria CEIP San Pedro de Visma en La Coruña 
(Galicia) y cuyo objetivo general era determinar cuáles eran las fortalezas y debilidades 
del proyecto MUS-E, así como el sentido de su implementación en los centros escolares. 
En cuanto al CEIP San Pedro de Visma, se trata de un centro educativo de titularidad 
pública situado en la ciudad de La Coruña, en el cual se imparten las etapas educativas 
de Educación Infantil y Educación Primaria. 

Durante el curso 2015/16 contaba con un nivel sociocultural de su entorno me-
dio-bajo. Por lo que respectaba a su organización, presentaba una adecuada coordina-
ción entre los diferentes agentes educativos que constituían parte del mismo. Por otro 
lado, es preciso señalar que el CEIP San Pedro de Visma es un centro educativo de 
atención preferente a alumnos/as que presentan problemas de motricidad, necesidades 
educativas especiales y otros problemas de carácter psíquico. Además, este centro es-
colar acoge a alumnado de etnia gitana y de origen inmigrante convirtiéndolo en un cole-
gio con gran diversidad de características y condiciones educativas donde los alumnos/a 
aprenden a respetar la diversidad tanto cultural como funcional. 

Durante el citado curso 2015/16, dicho centro educativo contaba con dieciocho 
unidades, seis de ellas de Educación Infantil y doce de Educación Primaria. Con un 
total de alumnos/as matriculados que oscilaba alrededor de los 330 estudiantes. La 
metodología empleada se basó en la observación participante en la cual la investigado-
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ra vivió de igual manera que los sujetos que estaba estudiando la experiencia MUS-E, 
observando y participando en todas las sesiones (Viqueira Gutiérrez, 2017). Dichas 
sesiones tenían lugar los miércoles y contaban con una duración de unos 45 minutos 
aproximadamente. Abarcaban desde el primer curso de la Educación Primaria hasta el 
cuarto. Las sesiones se trabajaban a través de dos disciplinas concretas que eran el 
teatro y la danza (Viqueira Gutiérrez, 2017). El primer y segundo curso de la Educación 
Primaria recibieron sesiones de danza durante el primer trimestre y el segundo y cuarto 
curso sesiones de teatro. Durante el segundo trimestre el orden se invirtió (Viqueira 
Gutiérrez, 2017). Cada una de estas disciplinas artísticas se trabajaban empleando una 
metodología concreta.

En relación a las sesiones de danza, durante el inicio de la sesión, la profesora 
recogía a los alumnos/as en el aula y los conducía al salón de actos para el desarrollo 
de la sesión (Viqueira Gutiérrez, 2017). La sesión comenzaba con unos estiramientos 
básicos. Para ello la maestra situaba a los niños/as formando un círculo y, a continua-
ción, les indicaba cómo debían de realizarlos. Durante el resto del desarrollo de la se-
sión, la profesora llevaba a cabo una serie de actividades de carácter artístico basadas 
en la danza y en las cuales se trabajaban diferentes contenidos educativos (Viqueira 
Gutiérrez, 2017). 

Para finalizar la sesión, la maestra colocaba a los alumnos/as de nuevo formando 
un pequeño círculo para realizar una “lluvia de ideas” con las conclusiones finales de la 
sesión. Lo mismo sucedía con las sesiones de teatro. También seguía una metodología 
concreta. En este caso el profesor recogía a los alumnos/as en el aula y los conducía 
hacia el patio cubierto donde tenía lugar el desarrollo de la sesión (Viqueira Gutiérrez, 
2017). El inicio de la misma comenzaba con “El mejor momento de la semana”. Los 
alumnos/as se colocaban formando un pequeño círculo en el que contaban de manera 
individual cuál había sido su mejor momento de la semana (Viqueira Gutiérrez, 2017). 
Durante el desarrollo de la sesión, el maestro realizaba diversas actividades artísticas 
basadas en el teatro y en las que se trabajaban diferentes aspectos educativos (Viquei-
ra Gutiérrez, 2017). 

Para concluir y estando los estudiantes colocados en círculo, el maestro proponía 
llevar a cabo una lluvia de ideas en la que los alumnos/as exponían brevemente las 
conclusiones extraídas tras el desarrollo de la sesión (Viqueira Gutiérrez, 2017). 

Finalmente y por lo que se refiere a las características específicas del Proyecto 
MUS-E, éstas fueron valoradas a través de cuatro dimensiones: la convivencia, el de-
sarrollo de capacidades, la diversidad cultural y la integración. La convivencia fue la 
dimensión más valorada con una puntuación de cuatro sobre cuatro mientras que el 
resto de dimensiones no sobrepasaron el valor dos (Viqueira Gutiérrez, 2017).
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Conclusiones

Es indudable que la educación artística tiene un impacto significativo en el desarrollo 
integral de todo ser humano, puesto que promueve el crecimiento académico, cogniti-
vo, emocional y social. La bibliografía reciente ha puesto de manifiesto que la participa-
ción en actividades artísticas fortalece la autoestima, la confianza y la capacidad de la 
expresión emocional de los estudiantes (Meneses y Valencia, 2023). Además estimula 
la imaginación, el pensamiento crítico y la creatividad contribuyendo de esta forma a 
la mejora del desarrollo cognitivo así como de las habilidades de los alumnos/as para 
hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir (Meneses y Valencia, 2023). 

Por ello, incluir la educación artística dentro del currículum escolar no sólo mejora 
el bienestar de los estudiantes sino que también influye en la mejora del rendimiento 
académico, fomentando la inclusión social y proporcionando un espacio seguro para 
la participación y la expresión de los alumnos/as de origen inmigrante, promoviendo la 
tolerancia y el respeto (Meneses y Valencia, 2023). 

Tras la revisión del estudio de Viqueira Gutiérrez (2017) se puede concluir que la 
convivencia fue la característica del proyecto mejor valorada. Por otro lado, el aprendi-
zaje debería basarse en la experiencia vivida empleando el arte como herramienta cla-
ve para la educación y la comunicación intercultural en contextos de multiculturalidad. 
En cuanto a las características metodológicas, aprender a hacer y aprender a vivir eran 
las más valoradas. Por otra parte, el objetivo de mayor relevancia fue la integración 
educativa, social y cultural y la adopción de iniciativas a favor de la tolerancia, del diá-
logo y la solidaridad (Viqueira Gutiérrez, 2017). 

La implementación del Proyecto MUS-E en el CEIP San Pedro de Visma hizo es-
pecial mención en la relevancia del nivel de cohesión del grupo y la aceptación de la di-
versidad así como la integración de alumnos/as y la mayor relación de género (Viqueira 
Gutiérrez, 2017). Finalmente, se observó mayor respeto por las normas y las reglas 
de las actividades. Además, los estudiantes se sentían más solidarios y manifestaron 
tener mayor confianza en sus compañeros/as (Viqueira Gutiérrez, 2017).
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