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RESUMEN 

 

 

 

En una época en la que es fundamental cuidar y fomentar el bienestar 

integral de los estudiantes, en los ámbitos académicos, y reconociendo que no 

se pueden limitar a la transmisión de conocimientos, sin el soporte imprescindible 

del desarrollo humano integral, lo cual implica como clave fundamental, la 

educación emocional, donde toma base y fuerza, todo el despliegue del potencial 

humano, se ha realizado el presente trabajo de investigación, que  tuvo como 

objetivo, conocer la manifestación de la educación emocional, en los jóvenes de 

una institución educativa superior, del departamento de Cajamarca. La 

metodología es de tipo básica, de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. 

Como instrumento se utilizó la entrevista guiada, realizada de modo presencial 

a 7 estudiantes de una institución educativa superior del departamento de 

Cajamarca, lo cual nos ha permitido verificar desde sus experiencias y 

percepciones el desarrollo de la empatía, conciencia emocional, y regulación 

emocional en el ámbito académico mencionado, realizando posteriormente el 

procesamiento de los datos recopilados, con el software Altlas.Ti9. Los 

resultados obtenidos al procesar la información de los participantes manifiestan 

el impacto directo que tiene la educación emocional en el rendimiento 

académico, y en el desarrollo de las habilidades socioemocionales y de 

afrontamiento, que permiten construir círculos sociales confortables, con 

repercusión directa en los diversos aspectos cognitivos, fisiológicos, 

emocionales, de los estudiantes y su entorno. 

 

Palabras clave: Educación emocional, empatía, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

At a time when it is essential to care for and promote the integral well-

being of students in academic environments, and recognizing that they cannot be 

limited to the transmission of knowledge without the fundamental support of 

integral human development, which implies as a fundamental key, emotional 

education, where the whole deployment of human potential takes base and 

strength, the present research work has been carried out. Its objective was to 

know the manifestation of emotional education in young people in an institution 

of higher education in Cajamarca departament. The methodology is of a basic 

type, with a qualitative approach and phenomenological design. A guided 

interview was used as an instrument, carried out in situ with 7 students from the 

higher education institution in Cajamarca departament, which allowed to verify 

the development of empathy, emotional awareness, and emotional regulation in 

the aforementioned academic environment from their experiences and 

perceptions, and to subsequently process the data obtained using Altlas.Ti9 

software. The results obtained from processing the information from the 

participants show the direct impact that emotional education has on academic 

performance and on the development of socio-emotional and coping skills, which 

allow us to build comfortable social circles, with direct repercussions on the 

various cognitive, and physiological and emotional aspects of the students and 

their environment. 

 

Keywords: Emotional education,empathy, academic performance.
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I. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante verificar cuál es el objetivo primordial de los procesos 

educativos, para reorientar y enfocar, adecuadamente,  la estructura 

metodológica, así como las competencias socioemocionales  aplicadas en los  

diversos sistemas educativos. En tal sentido, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación y la Cultura,  en el 2015, nos señala como objetivo 

principal de los procesos educativos, para el siglo XXI: repotenciar la dignidad 

humana, a nivel individual y colectivo. 

En el ámbito internacional, vemos que, en España, el Real Decreto 

95/2022 aboga por experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas. 

También en Argentina, se presentó el proyecto de Ley S-813/18, en el año 2018, 

posteriormente archivado, en el 2020, sin ser aprobado.  Dicho proyecto de ley, 

señalaba que las entidades educativas estatales o privadas, deben ser 

acompañadas en el desarrollo de sus habilidades emocionales, con el objetivo 

de promover el sano desarrollo personal. 

En Perú, el Ministerio de Educación elaboró la cartilla: Inteligencia 

Emocional para el Aprendizaje (2022), dando lineamentos para incentivar la 

autoconciencia y autorregulación de la educación emocional, reconociendo que 

esto redunda en el desarrollo socioemocional, no solamente del educando, sino 

también del docente, y subrayando  la empatía como aspecto básico del proceso 

cognitivo – afectivo del aprendizaje. 

Sin embargo, en la realidad nacional, se observa que en la aplicación hay 

poca valoración de la orientación en habilidades socioemocionales, en los 

diversos niveles académicos, incluyendo en lo que respecta a la formación 

universitaria, especialmente en el sector público, centrándose más en la 

formación académica de los determinados ámbitos profesionales, y descuidando 

la educación emocional que otorga el plus de calidad humana y profesional.  

En el caso de la institución educativa, donde se realizó el presente estudio 

de investigación, se observa, que los docentes se concentran en brindar los 

conocimientos específicos de las diversas asignaturas, prescindiendo de la 

educación emocional, lo cual quedaría para el área de tutoría. Sin embargo, son 

pocas las facultades que solicitan este acompañamiento para los estudiantes, 

aún cuando traen diversas cargas y repercusiones que urgen ser atendidas, y 
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que afectan en su rendimiento académico,  en la interacción con los compañeros 

de aula, y en su propio bienestar emocional. 

En consecuencia, la presente investigación, se enfocó en la siguiente 

Problemática General: 

P.G.: ¿Cómo se manifiesta la educación emocional en los jóvenes de una 

institución educativa superior del departamento de Cajamarca?. 

Y, las siguientes Problemáticas Específicas: 

P.E. 1: ¿Cómo se manifiesta la empatía en los jóvenes de una institución 

educativa superior del departamento de Cajamarca? 

P.E. 2: ¿Cómo se manifiesta la conciencia de las propias emociones en los 

jóvenes de una institución educativa superior del departamento de Cajamarca? 

P.E. 3: ¿Cómo se manifiesta la regulación emocional en los jóvenes de una 

institución educativa superior del departamento de Cajamarca?. 

La justificación teórica de nuestra investigación, se basó en los estudios 

científicos de neuroeducadores, que desde diversos enfoques coinciden, 

afirmando que comúnmente los estudiantes, pueden afrontar impactos 

emocionales que ellos mismos no logran identificar y en consecuencia gestionar 

lo cual, mengua la utilización de sus capacidades cognitivas y socioemocionales, 

por tanto, es importantísimo que se les eduque utilizando la gama de aportes de 

la educación emocional, y así estimular el desarrollo de su personalidad de 

manera integral (Smith, 2019), qué transformación veríamos en nuestra 

sociedad, si aplicáramos, todos los educadores, estas herramientas aún por 

explorar!.  

Podemos reconocer, que la investigación sobre la educación emocional 

en los estudiantes universitarios, es un trabajo justificado de manera práctica, 

porque es evidente que educar en la gestión emocional ayuda al bienestar 

emocional y al desarrollo cognitivo – afectivo de la persona, y 

 favorecemos que los ciudadanos, en su realización profesional, aporten 

entornos más saludables emocionalmente y más espacios de calidad humana, 

proyectando una sociedad y una nación más próspera, desde la base de la 

empatía, y el desarrollo de las capacidades cognitivas y socio emocionales.  

La justificación metodológica del presente trabajo de investigación 

cualitativo,  consiste en fuentes de artículos científicos, tesis de doctorados y 

libros de neuroeducadores relevantes en la educación emocional e inteligencia 
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emocional. Tomando en cuenta la cronología de las publicaciones, con no más 

de 5 años de antigüedad. 

Remarcamos, la delimitación del problema del presente trabajo de 

investigación cualitativo, teniendo como línea de investigación la educación y 

calidad educativa, que analizará, cómo se realiza la educación emocional en una 

institución educativa superior, del departamento de Cajamarca, y la repercusión 

en las subcategorías: empatía, conciencia de las propias emociones, regulación 

emocional, en los estudiantes, de dicha institución educativa. Revalorando la 

importancia de la educación emocional, como un proceso indispensable en 

lograr el desarrollo integral del estudiante (Granda y Granda, 2021). 

 

Para resolver la problemática mencionada, el investigador,  se trazó  el 

siguiente Objetivo General: 

O.G.: Conocer la manifestación de la educación emocional en los jóvenes de una 

institución educativa superior del departamento de Cajamarca. 

A través, de las subcategorías, derivadas de la educación emocional, 

establecemos los siguientes objetivos específicos: 

O.E. 1: Conocer la manifestación de la empatía en los jóvenes de una institución 

educativa superior del departamento de Cajamarca. 

O.E. 2: Conocer la manifestación de la conciencia de las propias emociones en 

los jóvenes de una institución educativa superior del departamento de 

Cajamarca. 

O.E. 3: Conocer la manifestación de la regulación emocional en los jóvenes de 

una institución educativa superior del departamento de Cajamarca. 
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II. Marco Teórico:  

Constatamos, como antecedentes, en el ámbito nacional, los siguientes 

trabajos de investigación realizados, referentes a la repercusión de la educación 

emocional: Peltroche (2019) analizó el impacto de la educación emocional en el 

ámbito académico, determinando, que con un buen soporte emocional, los 

estudiantes, podrán avanzar en el desarrollo cognitivo – afectivo, definiendo sus 

potencialidades, aprendiendo de sus falencias, desarrollando habilidades 

sociales y la capacidad para enfrentar desafíos diarios, favorablemente. 

León (2020), corroboró, que la educación emocional debe incentivarse en 

los ambientes de formación académica, porque sirve de base para la 

elaboración, comprensión y desarrollo de la información que se adquiere, 

obteniendo así, un aprendizaje significativo, de valor más duradero, en el devenir 

del tiempo.  

Infantes (2022) sustentó que las estrategias educativas, incluyendo la 

educación emocional, son de gran eficacia para impulsar las habilidades socio 

emocionales, logrando actividades que fomenten el desarrollo espontáneo y 

autónomo. 

Recibiendo el aporte de estos antecedentes nacionales, podemos ratificar 

la urgencia de impulsar la educación emocional en los ámbitos educativos, no 

solamente porque queremos profesionales y ciudadanos que desarrollen todo su 

potencial en las diversas áreas del ser humano: cognitivas, socioemocionales, 

incluso en la repercusión que ocasiona en la salud fisiológica, sino también 

porque las estrategias de educación emocional convierten las falencias y 

dificultades personales o sociales en oportunidades de aprendizaje e incluso son 

gran impulso para redescubrir aspectos del potencial del estudiante, que 

normalmente desconocía. 

 

A continuación, vamos a verificar los antecedentes internacionales de 

nuestro presente trabajo de investigación:  

Bueno (2021), sostiene que hay áreas cerebrales específicas, 

determinantes para el desarrollo y consolidación de las diversas etapas 

cognitivas, en las que la educación emocional incide de manera directa. 
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Hernández (2022), señala que, es muy importante lograr un contexto 

educativo pacífico, inclusivo, que brinde una estabilidad socioemocional para 

lograr un adecuado desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

Burgos (2023), nos aporta antecedentes metodológicos, constatando que 

los estudiantes al desarrollar mejores habilidades socioemocionales, obtienen 

más provechosos resultados académicos y mejor bienestar general. 

Podemos deducir, de nuestros antecedentes internacionales que si 

brindamos una acertada y metodológica educación emocional a nuestros 

estudiantes, vamos a estimular zonas cerebrales que comandan las funciones 

ejecutivas, regulando emociones y en consecuencia favoreciendo una mayor 

eficiencia en sus habilidades cognitivas  y socioemocionales, incluso en 

estudiantes neurodiversos, y en las diferentes modalidades conductuales, que 

pueden requerir soporte y acompañamiento para sentirse incluidos y motivados 

para desarrollarse con normalidad y optimizar sus potencialidades. 

 

En lo que respecta a las bases teóricas de nuestro trabajo de 

investigación, iniciaremos con nuestra categoría, Educación Emocional, en 

donde tenemos a Claeys (2020), quien nos enfoca, la finalidad de la educación 

emocional, que ayuda a desarrollar habilidades socioemocionales, y facilita 

aprendizajes, vinculados con el bienestar integral de la persona. 

Barrios y Peña (2019),  plantean los desafíos de la educación emocional, 

no solamente en la educabilidad de las emociones, sino también en el desarrollo 

de competencias socioemocionales y de la inteligencia emocional.  

Bisquerra (2011) remarca que la educación emocional nos ayuda a 

desarrollar competencias emocionales, tales como conocimientos, capacidades, 

que son fundamentales para el desarrollo de la conciencia, comprensión, 

regulación y expresión de manera apropiada de los fenómenos emocionales.  

El presente trabajo se apoya y toma de base las investigaciones y teorías 

de Bisquerra, referentes a la educación emocional y autorregulación de las 

emociones, desde las cuales, ratificamos que la educación emocional 

desarrollada en los ámbitos académicos, forma consistente y positivamente la 

conciencia, desde la comprensión y autogestión de las emociones, reincidiendo 

en el desarrollo de la persona, y en su bienestar integral y su aporte y efecto en 

la sociedad. 
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Es importante precisar, que mientras la educación emocional, según 

Bisquerra (2000) abarca los procesos educativos que ayudan al desarrollo 

emocional, como complemento indispensable del desarrollo integral de la 

personalidad; podemos reconocer que la inteligencia emocional, según Goleman 

(1995) son habilidades que ayudan a mantener el equilibrio cognitivo, 

socioemocional y conductual. 

En consecuencia, desarrollar la educación emocional, conlleva, procesos 

formativos, en los que se estimula la inteligencia emocional, como una habilidad, 

para impulsar  la formación integral del individuo humano. 

Sintetizando: Diferenciamos: “Inteligencia emocional = Habilidad”. 

“Educación Emocional = Proceso educativo”, siempre enfocado a la regulación 

emocional. Por tanto,  la investigación abarcó: cómo se está realizando el 

proceso educativo de las emociones, en los estudiantes de una institución 

educativa superior del departamento de Cajamarca. 

Considerando el aporte de la educación emocional en la Neuroeducación, 

Mora (2018) y Bueno (2021) coinciden en señalar que la emoción y la empatía 

ayudan a optimizar los procesos cognitivos en las aulas; en tal sentido, 

observamos que la educación emocional facilita la creación de estos espacios 

socioemocionalmente propicios, en la interacción docentes – alumnos, y 

alumnos – alumnos, con el objetivo de lograr un mejor desarrollo cognitivo, y 

trascendiendo a un desarrollo integral de la personalidad. 

Es importante también señalar las bases  biofisiológicas de la educación 

emocional, (González y Parra 2024), describen el despliegue fundamental de la 

acción de la corteza prefrontal, (específicamente la corteza cingulada y la corteza 

orbitofrontal), que interactúa en sus circuitos neurales con el hipotálamo, para 

lograr la autorregulación emocional. 

También la segregación de neurotransmisores como la dopamina, la 

serotonina, la noradrenalina, y la acetilcolina, se activa en el desarrollo de la 

regulación emocional, y los procesos cognitivos básicos y superiores. 

Burgos y Cabrera (2021), analizaron, otra base biofisiológica, como es:  la 

acción de las neuronas espejo, que facilitan  la empatía, habilidad esencial en el 

proceso de educación emocional, así también, cómo la neuronas espejo se 

encargan de la  integración de aprendizajes humanos,  ante los factores 

afectivos. 
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De lo cual, se evidencia el rol formador de la familia, y posteriormente de 

la institución educativa, porque luego de la última poda neural, la corteza 

prefrontal presenta mayor desarrollo y conexiones  que favorecen el 

pensamiento crítico y el control emocional. 

A continuación, vamos a desarrollar el aspecto teórico de nuestra primera 

subcategoría: la empatía. 

Irazabal (2021), sostiene que la empatía favorece la actividad de las 

neuronas espejo, lo cual estimula el desarrollo óptimo de habilidades y 

capacidades, que el estudiante aprende de su entorno. 

Neurocientíficamente está comprobado el impacto positivo de la empatía 

para la generación de las neuronas espejo, fomentando el desarrollo integral de 

la persona. 

Ahora, se procede, a explicitar el fundamento teórico de nuestros cuatro 

indicadores, de la subcategoría: empatía, los cuales son: interacción o 

interrelación,  aprendizaje, comunicación, y convivencia o cohabitación. 

Según Goffman (2001), podemos definir interacción, como la influencia 

mutua de una persona en las acciones de otra, cuando se encuentran, de modo 

físico e inmediato, y la interacción total, es referida a un grupo de personas, que 

se encuentran de modo continuo y mutuo. 

Continuamente estamos interactuando, ya sea de manera dual  o grupal, 

porque somos seres sociales, pero, la interacción debe ser siempre enfocada 

desde el sentido empático y evitar todo modo utilitarista 

En lo que respecta al segundo indicador: aprendizaje, tenemos a Heredia 

y Sánchez (2020), quienes enfatizan que esta habilidad cognitiva es algo 

relativamente contingente, en la conducta humana. 

El aprendizaje es el proceso cognitivo, por el cual el ser humano recibe y 

procesa cerebralmente informaciones que continuamente recibimos.  

En el tercer indicador: comunicación, Calua y Delgado (2021), señalan, 

que la comunicación es la transmisión de información, ya sea de manera verbal 

o no verbal, que si se procura sea de manera asertiva, estaríamos hablando de 

una habilidad social que se caracteriza por ser directa, segura, oportuna y 

serena, enfocando el respeto a sí mismo, y también el respeto por los otros. 

La comunicación, en sus diversas modalidades es fuente primaria de 

interacción de los individuos, y, es vital para el desarrollo del ser humano. 
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Finalmente, en el cuarto indicador, tenemos la convivencia o cohabitación, 

en la que Carbajal y Fierro (2019),  señalan que,  la convivencia, enfocada desde 

el desarrollo personal, se refiere a las habilidades de autorregulación, que 

consideran prioritaria la identificación, la utilización y la inhibición de las 

emociones personales. 

Se corrobora, de los datos teóricos del indicador convivencia, el impacto 

positivo de las funciones ejecutivas superiores para una buena convivencia, 

desde la autorregulación emocional. 

En la segunda subcategoría: conciencia de las propias emociones, 

Bisquerra (2009), define la conciencia emocional como la habilidad para ser 

consciente de nuestras emociones o también, de las emociones de los que nos 

rodean, captando el entorno emocional en un ámbito específico, lo cual incluye 

los siguientes pasos: toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre 

a las emociones, comprensión de las emociones de los demás, tomar conciencia 

de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

De lo definido, en torno a la conciencia emocional,  es notorio que esta 

habilidad  ayuda a conocer y gestionar del mejor modo las emociones, con la 

finalidad de identificarlas y canalizarlas. 

Al verificar el indicador: autoconocimiento de las emociones, de la 

subcategoría conciencia emocional; Damas y Gomariz (2020), han estudiado 

que, expresar verbalmente las emociones, facilita que la persona tome 

conciencia de las mismas. 

De lo expuesto, se infiere, que instruir a los educandos, para que no 

permanezcan en nebulosas emocionales, que no les ayudarían a resolver sus 

tormentas emotivas, o equilibrar sus emociones positivas, sino que a través del 

autoconocimiento de las emociones, e identificándolas concretamente, con base 

real y con adecuada expresión verbal, pueden resolver sus conflictos 

emocionales. 

Ahora, es el turno de la tercera subcategoría:  regulación emocional. 

Para Bisquerra (2009), la regulación es la habilidad para gestionar las emociones 

de modo positivo, lo cual conlleva el trinomio: emoción, cognición y conducta, 

además de las estrategias para asumirlas, y la habilidad para autogenerar 

emociones positivas. Todo ello, conlleva las siguientes micro competencias: 

expresión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, 
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habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar emociones 

positivas. 

A continuación, se presentan a los indicadores de la tercera 

subcategoría: expresión emocional apropiada, regulación de emociones y 

sentimientos, habilidades de afrontamiento, competencia para generar 

emociones positivas. 

En el primer indicador, de esta tercera subcategoría: expresión 

emocional apropiada, Bisquerra (2009), señala que la expresión emocional 

adecuada involucra la comprensión de las vivencias internas emocionales, así 

como la habilidad para exteriorizar las emociones de manera asertiva. 

De todo ello, es evidente, que la expresión emocional apropiada es muy 

clave para la gestión emocional asertiva. 

El segundo indicador: regulación de emociones y sentimientos, respecto 

al cual, Bisquerra (2009), la define como la gestión de la impulsividad, la gestión 

de la frustración, la constancia en los objetivos trazados en medio de las 

dificultades.  

 Este segundo indicador es una habilidad, que desde las funciones 

ejecutivas como la inhibición y la toma de decisiones, ayuda a la persona a 

proyectarse, para lograr objetivos a largo plazo. 

En el tercer indicador, habilidades de afrontamiento, Bisquerra (2009), las 

presenta como las estrategias de autorregulación para afrontar dificultades, 

gestionando la intensidad y la duración de las emociones surgidas.  

Sería maravilloso, que mediante la educación emocional, los estudiantes 

estén entrenados para superar las cotidianas vicisitudes de la vida, y sean 

resilientes, forjadores no sólo de su bienestar personal y social. 

El cuarto indicador: competencia para autogenerar emociones positivas, 

Bisquerra (2009), señala que involucra lo superior de los procesos cognitivos 

afectivos, ya que incluye la depuración de los procesos emocionales negativos, 

y se transforman en positivos.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 

La presente investigación es de tipo básica. Ñaupas (2013), define que, 

la investigación básica tiene por finalidad esencial la recopilación de datos. 

Así mismo es una investigación cualitativa, que Ñaupas (2013), enfoca en 

el estudio de la causalidad, y manifestaciones de los fenómenos en el 

contexto natural de la categoría a estudiar.   

El diseño de nuestro trabajo de investigación, lo podemos clasificar, 

tomando de referencia a Fuster (2019), como fenomenológico, porque 

analiza las experiencias vividas en torno a hechos y espacios concretos, 

tratando de comprender: la esencia, la toma de conciencia y significado de 

la categoría en estudio, desde la perspectiva del sujeto, que en este caso, 

es el autor. 

 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 

La categoría del presente trabajo es la Educación Emocional, que, 

Bisquerra (2011) remarca como el proceso educativo permanente, que 

proporciona al ser humano, el desarrollo de habilidades que potencien su 

crecimiento emocional y cognitivo, aspectos fundamentales para la buena 

estructuración y desarrollo de la personalidad.  

La  categoría: Educación Emocional se compone, de las subcategorías: 

Empatía, Conciencia de las Propias Emociones y Regulación Emocional. 

 

3.3. Escenario de Estudio. 

A continuación, se describe el escenario de estudio, siguiendo las 

recomendaciones de los metodólogos Angrosino (2012) y Monje (2011), 

quienes  señalan que es necesario se identifique el lugar en el que se 

desarrollará la investigación. La investigación, se ha desarrollado en el 

escenario de una institución educativa superior,  del departamento de 

Cajamarca, que brinda formación profesional a un sector socioeconómico 

de medio a bajo; de estudiantes, provenientes de la zona urbana y zona 

rural, en edades variadas desde aproximadamente 18, hasta 53 años de 

edad. Apróximadamente el 40 % de ellos, simultáneamente estudia y 

trabaja, para sustentarse y solventarse los estudios. 
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3.4. Participantes. 

Según Angrosino (2012), define a los participantes, como aquellas 

personas con las que se personaliza el contacto frecuente, sistematizado, 

y directo a las que se aplica el estudio, en el escenario ya precisado. 

Por tanto, el estudio se realizó en 7 alumnos de dicha institución 

educativa superior, con edades entre  22 a 25 años, de los cuales 3 son 

mujeres y 4 son varones. Dos de ellos provienen de zona rural, y 5 de ellos 

son de zona urbana. Así mismo, se verificó que dos de ellos 

simultáneamente trabajan y estudian. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Arias (2012), define que la técnica de investigación es el mecanismo 

utilizado para obtener la información, y que la entrevista es la técnica 

enfocada en un diálogo personalizado, acerca de un tema específico. 

Según el presente diseño de investigación de campo, se empleó como 

instrumentos: la entrevista estructurada, teniendo de base una guía que 

enfoque los indicadores. Arias (2012), define que la finalidad del 

instrumento, es registrar la  información recopilada. Su naturaleza, puede 

ser: formato digital, papel o dispositivo. En este caso, se utilizó el formato 

digital (grabador digital). 

 

3.6. Procedimiento de recolección de datos. 

La recolección de datos de la presente investigación se coordinó 

directamente con los 7 participantes, quienes al tener la mayoría de edad, 

firmaron los consentimientos solicitados, y se procedió a aplicar el 

instrumento previsto, coordinando las entrevistas vía WhatsApp, y 

reuniéndose presencialmente el investigador con cada participante, para 

proceder a la grabación digital, de las mismas. Posteriormente, las 

entrevistas fueron transcritas y analizadas con la triangulación del diagrama 

de Sankey, mediante el software Atlas.Ti 9. 

 

3.7. Rigor Científico: 

Casadevall y Fang (2016), nos indican que más allá de la solidez y precisión 

del diseño experimental, son necesarias la precaución para evitar las 
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falencias en la interpretación de datos, y la postura ética, verificando los 

datos con otros investigadores. La actual investigación ha verificado el rigor 

científico porque se ha tomado como base artículos y libros de 

neuroeducadores relevantes, y se ha  realizado una cuidadosa recolección 

e interpretación de datos, verificándolos, con los resultados de otros 

trabajos de investigación referentes al tema de la educación emocional, 

revisados en repositorios a nivel nacional e internacional. 

 

3.8. Método de Análisis de la Información: 

Alegre (2022), señala que el análisis de los instrumentos cualitativos, 

ayudan a obtener resultados profundos ya que  permiten analizar, ordenar 

y comprender las diversas situaciones que se podrían encontrar durante la 

investigación. La presente investigación se realizó procesando las 

entrevistas de 7 participantes, agrupando la información, según las 

subcategorías. Utilizando el software Atlas.Ti 9, y partir de la revisión 

detallada de la transcripción de las entrevistas, se crearon los códigos, 

según describían o eran causales o consecuencias de las subcategorías, a 

partir de los cuales se crearon las redes, y se procedió a enraizar toda la 

información recopilada, con la tabla de co-ocurrencias y el diagrama 

Sankey. De tal manera,  se ha podido comprobar experiencialmente la 

interacción de las subcategorías, reflejando la manifestación y el impacto 

de la categoría educación emocional. Se ha observado también, que 

emerge una nueva subcategoría: rendimiento académico. 

 

3.9. Aspectos Éticos: 

Al realizar el presente trabajo se ha tenido en cuenta el principio de 

autonomía, mediante el cual el investigador reconoce y respeta el valor de 

cada sujeto entrevistado, respetando su colaboración voluntaria, 

confirmada por el consentimiento informado, resguardando su anonimato y 

confidencialidad de la información brindada, y asegurando que dicha 

información será usada únicamente para los fines de la presente 

investigación. Además, del código de ética de la universidad, también se ha 

considerado el uso de las normas APA, siempre respetando el derecho de 

cada autor consultado. 



 

13 
  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La información obtenida, mediante las entrevistas realizadas, ha 

sido procesada con el software Atlas.Ti 9, de uso específico para análisis 

de datos cualitativos, con la finalidad de conocer la manifestación de la 

educación emocional, en los jóvenes de una institución una institución 

educativa superior, del departamento de Cajamarca. 

 Los entrevistados aunque desconocen la  terminología de la 

categoría: “Educación Emocional”, hacen referencia a ella en diversos 

momentos, enfocándose en la gestión emocional que realizan para 

regularse y lograr un buen desarrollo académico, como también 

mencionando  factores adversos, que les dificultan este proceso. Se 

presenta a continuación, algunas de las manifestaciones de los 

entrevistados: 

“Creo, que a veces, si , estoy bastante estresada y siempre, como 

que trato de remorder mis palabras, porque sino  soy consciente que 

puedo afectar a alguien, pero,  también hay veces en que digo, déjalo, 

déjalo no pasó nada, y luego, ya, cuando se da el momento puedo decirle 

a la persona me disgustó esto, o esto se debía hacer así, es complicado.” 

(Participante 6, 2024) 

“Es importante tener alguien de confianza con quien hablar, o que 

la institución nos brinde la asistencia de tutoría. Porque sino, puede ser 

que un alumno sea muy bueno, pero si el alumno está pasando un mal 

momento y no puede controlar sus emociones, afectaría en el 

rendimiento.” (Participante 1, 2024). 

Es notorio el esfuerzo, de los estudiantes por desarrollar de manera 

intuitiva las habilidades socioemocionales, como la autoconciencia 

emocional, regulación emocional, empatía, asertividad,  que como afirma 

Burgos (2023), desarrollarlas son el objetivo de la educación emocional 

para favorecer los aprendizajes, no solamente académicos, sino también 

los que permiten construir ambientes de mejor interacción social.  

El participante 1, menciona los beneficios ante la posibilidad de 

recibir asistencia de tutores, coincidiendo con Bueno (2021), quien afirma 

que la educación emocional consolida el desarrollo de diversas áreas 

cerebrales favorables para el desarrollo cognitivo, debido a la redes 
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neuronales que se generan estimulando la acción de la Corteza 

Prefrontal, relacionada con el control inhibitorio de las funciones 

ejecutivas. 

Figura 1 

Subcategoría: Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti.9 

De primera vista, en el gráfico obtenido en el procesamiento de datos, 

realizados con el Atlas.Ti 9, obtenidos en las entrevistas se verifica una serie de 

impactos negativos por la falta de empatía en el entorno de la institución 

educativa, tanto a nivel docentes – alumnos (simbolizados con color rojo), como 

en la interacción alumnos – alumnos (simbolizados con color rosado), y pocos 

efectos positivos del entorno empatía, (simbolizados con color amarillo). 

En el entorno docentes – alumnos, se observan algunas actitudes 

adversas que afectan la empatía como el ser excluyentes, la tendencia a la 

superioridad, el autoritarismo, el trato vertical. Hasta otras más graves como son 

la corrupción, el acoso, la injusticia, todo ello en diversos grados traen como 

consecuencia afecciones a la salud (dolores de cabeza, insomnio, dificultades 

estomacales, etc.), tensiones, temores, en consecuencia, bajo rendimiento 

académico. 

En el entorno alumnos  - alumnos, según los resultados obtenidos se 

verifica como una de las raíces fundamentales para la falta de empatía: la 

competitividad académica, luego, también, la discriminación con los que son de 

provincias, los que son de nivel económico precario, y esta falta de empatía se 
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manifiesta en bullying, trato de discriminación, excluyente, hostigante, muchas 

veces por un afán de llevar el control en el aula. 

Sin embargo, también, se refleja un pequeño sector de docentes y 

alumnos que son humanitarios, amenos, procuran la integración, reflejan 

compañerismo, con palabras de aliento, actitudes de comprensión, brindando 

diversas muestras de apoyo, y un pequeño grupo de docentes de diversas 

profesiones que tienen la preparación pedagógica debida, lo cual, también 

favorece, además del rendimiento académico, a las estrategias metodológicas, 

y al ambiente de empatía. Se contextualiza los resultados obtenidos en el 

procesamiento de datos, con lo manifestado por los participantes: 

“No sé si esto pasa en otras facultades, pero, en el aula el ambiente es 

bastante competitivo. Es en algunos momentos llega a ser hostigante porque 

siempre hay alguien que quiere ganar a todos y que simplemente como que, no?, 

deja de cierta manera que otros aprendan..”. (Participante 6, 2024) 

“También existe el tema de la discriminación en algunos compañeros  de 

la ciudad, con respecto a los estudiantes que son de provincia. No por todos, 

pero si existe este tema”. (Participante 4, 2024) 

“Cuando se denuncia al docente que realiza actos de corrupción, lo que 

busca es desaprobarte con más razón, y aún, habiendo pruebas de lo que hizo, 

te desaprueba. Ante estas injusticias vives mucha preocupación, mucho estrés, 

porque si uno no realiza la corrupción que propone el docente, ya jalaste. Incluso, 

llega a afectar la salud, insomnio, estrés, se va el apetito, dolores de cabeza”. 

(Participante 2, 2024) 

Todo lo expuesto, se procede a contrastar según lo investigado por 

Hernández (2022), verificando que, es muy importante lograr un contexto 

educativo pacífico, inclusivo, que brinde una estabilidad socioemocional para 

lograr un adecuado desarrollo de la personalidad de los estudiantes; de esta 

manera se evidencia, el aspecto fundamental del desarrollo de la empatía en los 

diversos niveles docentes – estudiantes, y estudiantes - estudiantes, para 

favorecer el equilibrio y progreso de las diversas capacidades cognitivas, 

sociales, emocionales, que predispongan a la persona en la estabilización y 

favorable interacción en los diversos círculos sociales. 
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Figura  2 

Subcategoría: Conciencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti.9 

En lo referente a la subcategoría “Conciencia Emocional”, se pueden 

observar  factores negativos (color verde), como son “trabajos académicos”, que 

producen el estrés, la prisa, el bloqueo, de donde surge el “no me doy cuenta”, 

que impide la conciencia emocional. Mientras que los factores que favorecen la 

conciencia emocional, se reconocen por el color amarillo, obteniendo el proceso 

de “me estabilizo”, que ayuda a “ver los motivos”, produce “serenidad”, y permite 

“identificar”, las causas de la diversidad de emociones, desarrollando la 

“Conciencia Emocional”.  

 Se procede a verificar dicha lectura gráfica, con algunos fragmentos 

textuales de los participantes: 

“En momentos de serenidad, puedo detenerme a identificar qué es lo que 

me sucede. Pero,  hay momentos en los que por la prisa  o por el cansancio no 

me doy cuenta de mi estado emocional”. (Participante 1, 2024). 

“Cuando estoy en un momento de estrés, de muchas emociones me 

puedo bloquear sin encontrar el motivo o la solución. Pero, luego me estabilizo, 

trato de concentrarme, hablarme a mí misma y  ver los motivos  para estar más 

tranquila”. (Participante 2, 2024). 

Se constata la investigación de Peltroche (2019) que manifiesta la 

importancia de la educación emocional en el ámbito académico, determinando, 

que con un buen soporte emocional, los estudiantes, podrán avanzar en el 

desarrollo cognitivo – afectivo, definiendo sus potencialidades, aprendiendo de 
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sus falencias, desarrollando habilidades sociales y la capacidad para enfrentar 

desafíos diarios favorablemente. Este “definir sus potencialidades” y “aprender 

de las falencias”, implica la conciencia emocional, que es importante fomentar 

transversalmente, en el desarrollo académico para que puedan desarrollar 

habilidades sociales y enfrentar los diarios desafíos óptimamente, incluyendo por 

supuesto, lo que implica su formación científico – profesional. 

Figura 3 

Regulación Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 9. 

 

Analizando el gráfico obtenido, se observan dos factores fundamentales 

para la regulación emocional “deporte” y “tener tiempo”. El deporte, ayuda al 

estudiante a “liberar” el estrés, a concentrarse mejor y tener la mente más fresca 

para un mayor “rendimiento académico”. De otro lado, “tener tiempo”, con lleva, 

dormir mejor, poder contar con el tiempo y la aplicación de habilidades de 

afrontamiento (ver buenos programas televisivos, hacer deporte, pasear en la 

naturaleza, frecuentar círculos sociales que tonifiquen emocionalmente). Se 

observa, también los efectos de la regulación emocional como “remorder mis 

palabras”, es decir reflexión y dominio de las expresiones verbales, “captar”, 

“estudiar” y “alegría”, que favorecen el rendimiento académico. Aparecen, 

además, algunos signos que dificultan la regulación emocional como: ser de 

“tendencia explosiva”, “estado de ánimo desganado”, dando como consecuencia 

“afectación a la salud”. Y, por el contrario, se constata que una buena regulación 

emocional optimiza el “rendimiento académico”. 
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Del contexto, en el que se realizaron las entrevistas, evidenciamos 

gráficamente que emerge una cuarta subcategoría: “Rendimiento Académico”, 

que coincide con la investigación de Burgos (2023) quien señala que mejorar las 

habilidades socioemocionales, mejora los resultados académicos. 

Se procede a exponer algunos fragmentos de las entrevistas de los 

participantes:  

“Cuando me siento desganado,  practico deporte y después  ya estoy 

normal, siempre y cuando no esté en tiempos de exámenes, o demasiado 

ocupado, porque sino me quedo de corrido estudiando y mi estado de ánimo 

afecta al rendimiento académico”.(Participante 1, 2024). 

“Todo, al rededor influye en mi rendimiento académico, de una u otra 

manera, si influye, no?. Al menos, cuando yo puedo estar alegre, puedo captar 

algo más rápido y desenvolverme muy bien, pero si mi estado de ánimo está muy 

bajo, se me dificulta un poco más concentrarme, incluso. El deporte te ayuda a 

liberar tensiones y llegas con la mente fresca a estudiar nuevamente y te ayuda 

realmente”. (Participante 5). 

Se constata, de lo expuesto la importancia de la regulación emocional, a 

través de la educación emocional, coincidiendo con León (2020) que sirve de 

base para la elaboración, comprensión y desarrollo de la información, 

adquiriendo un aprendizaje significativo. 

Es importante aprender a regular las emociones, dentro de la intensidad 

y características de valores normales, para evitar repercusiones psicosomáticas, 

o el ingreso en el bucle: estrés – ansiedad – depresión, rupturas de círculos 

sociales, o como se han manifestado reiteradamente los participantes la 

afectación en el rendimiento académico. 

La neuro plasticidad favorece esta regulación, mediante la creación de 

nuevas redes neurales en áreas cerebrales concretas que regulan las 

emociones, como son la corteza cerebral, la corteza cingulada y la corteza 

orbitofrontal, a través del procesamiento de los pensamientos, las capacidades 

de afrontamiento, así como de las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, 

flexibilidad cognitiva, capacidad de inhibición, todo lo cual, es conveniente se 

ponga en práctica, a través del acompañamiento en educación emocional, que 

la institución educativa podría proporcionar. 
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La triangulación de datos se realizó con el Atlas.Ti, por medio del análisis 

de co-ocurrencias, con la finalidad de verificar el enraizamiento del fenómeno de 

estudio, utilizando el, diagrama Sankey mostrando el enraizamiento fundamental 

en el “rendimiento académico”, que se ve afectado por el enraizamiento de las 

“tensiones”, pero también estimulado positivamente por el enraizamiento 

“alegre”, del que derivan los enraizamientos “concentrarme”, “desenvolverme 

bien”, “estudiar”, además del “deporte”, del que deriva “liberar”, y “mente más 

fresca”, confluyendo en el “rendimiento académico”.  

En los contrastes negativos de la educación emocional y del rendimiento 

académico, se visualizan las “tensiones, además de los enraizamientos “´ánimo 

muy bajo”, ”bloquear”, “estrés”, “prisa”, “desgana”. 

Se observa, también el leve enraizamiento en las subcategorías: Empatía, 

Conciencia Emocional y Regulación Emocional, porque estas terminologías, 

como tales, no han sido utilizadas por los participantes, pero sí,  ha sido posible 

recopilar las manifestaciones anteriormente descritas de cada una de ellas. 
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V. CONCLUSIONES: 

1. La educación emocional en dicha institución educativa, se ve soslayada 

en gran medida por la falta de empatía en la interacción docentes – 

alumnos, y alumnos – alumnos, lo cual genera grandes niveles de estrés, 

bloqueo, falta de salud, y en consecuencia bajo  rendimiento académico. 

Los participantes de la presente investigación evidencian ante la falta del 

subsidio de la educación emocional en su institución educativa, la práctica 

intuitiva de la autorregulación, o búsqueda en otros ambientes de soporte 

emocional, incluyendo el caso de no encontrar y sucumbir en su 

rendimiento académico y presentando diversas afecciones de salud física 

y emocional. 

 

2. Las falencias de la subcategoría empatía se han manifestado en 

situaciones de injusticias, corrupción, acoso, autoritarismo, superioridad 

en la interacción docentes – alumnos, y en bullying, burlas, discriminación, 

en la interacción alumnos – alumnos. 

 

3. La subcategoría conciencia emocional se ha manifestado como un 

proceso activo en los estudiantes especialmente en temporadas en las 

que no hay un exceso de responsabilidades académicas y como un 

estado de bloqueo fundamentalmente ante el exceso de deberes 

académicos por realizar, a causa del estrés y la prisa. 

 

4. La subcategoría regulación emocional, cuando es desarrollada 

óptimamente, favorece el rendimiento académico, el cual aparece como 

una nueva subcategoría emergente, de la manifestación de la educación 

emocional. 

Se identifica como factores importantes para la regulación emocional el 

tiempo de serenidad, y habilidades de afrontamiento como el deporte, 

buenos círculos sociales, pasatiempos televisivos, que son de gran ayuda 

para evitar momentos de impulsividad, desgana,  y afecciones 

psicosomáticas. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

1. Se sugiere al MINEDU, y a los responsables de la dirección de dicha 

institución educativa canales de escucha a los estudiantes, donde puedan 

comunicar algunos excesos de falta de empatía o hasta de corrupción que 

se verifican en las aulas, en los niveles docentes – alumnos y alumnos – 

alumnos, para su posterior seguimiento y solución. 

 

2. Haciendo eco de las voces de los participantes en este trabajo de 

investigación, se solicita al MINEDU y a los directores de dicha institución 

educativa la implementación de curso de neuroeducación, y 

neurodidáctica para los docentes, especialmente, para aquellos 

profesionales que se dedican a la docencia, y no tienen la formación 

pedagógica. 

 

 

3. Trasladando los requerimientos de los participantes en el presente trabajo 

de investigación se invoca al MINEDU y a quienes dirigen la institución 

educativa que designen psicólogos, neuropsicólogos y tutores bien 

capacitados para que asistan en el acompañamiento de educación 

emocional a los estudiantes, con la finalidad, no sólo de mejorar el 

rendimiento académico, sino también de poder acompañarles en los 

diversos y a veces, procesos emocionales que viven, por diversos factores 

personales, familiares, y sociales. 

 

4. Desde las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación 

se puede inferir la necesidad urgente de estudiar científicamente cuáles 

son las consecuencias sociales de formar profesionales, en ambientes 

con altos niveles de estrés y baja empatía, considerando que las cadenas 

conductuales se repiten por las neuronas espejo. 
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ANEXOS 

 

Cuadro N°1: Matriz de Categorización. 

Educación Emocional en los jóvenes de una Institución Educativa Superior del departamento de 

Cajamarca. 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Categoría Subcategorías 

¿Cómo se 

manifiesta la educación 

emocional en los jóvenes de 

una institución educativa 

superior del departamento 

de Cajamarca? 

Conocer la 

manifestación de la educación 

emocional, en los jóvenes de 

una institución de educación 

superior del departamento de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Emocional. 

 

 

 

 

 

Subcategoría 1: 

Empatía 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Subcategoría 2: 

Conciencia de las 

propias emociones. 

P.E. 1: ¿Cómo se 

manifiesta la empatía en los 

jóvenes de una institución 

educativa superior del 

departamento de 

Cajamarca? 

P.E. 2: ¿Cómo se 

manifiesta la conciencia de 

las propias emociones en 

los jóvenes de una 

institución educativa 

superior del departamento 

de Cajamarca? 

P.E. 3: ¿Cómo se 

manifiesta la regulación 

emocional en los jóvenes de 

una institución educativa 

superior del departamento 

de Cajamarca?. 

 

O.E. 1: Conocer la 

manifestación de la empatía,  en 

los jóvenes de una institución 

educativa superior del 

departamento de Cajamarca. 

 

O.E. 2: Conocer la 

manifestación de la conciencia de 

las propias emociones en los 

jóvenes de una institución 

educativa superior del 

departamento de Cajamarca. 

 

O.E. 3: Conocer la 

manifestación de la regulación 

emocional en los jóvenes de una 

institución educativa superior 

del departamento de 

Cajamarca. 

 

 

Subcategoría 3: 

Regulación 

emocional. 

Autoría propia. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
(GUÍA DE ENTREVISTAS) 

 
Momento de interacción inicial: Diálogo inicial para intercambiar ideas y opiniones respecto a 
la manifestación de la empatía, conciencia emocional y regulación emocional en la institución 
educativa y en el mismo participante. 

Saludos al entrevistado: Buenos días/ buenas tardes. Cómo estás?. 

Propósito de la entrevista: El propósito de la entrevista es conocer cómo se manifiesta la 
empatía , conciencia emocional, y regulación emocional a nivel de docentes – alumnos, alumnos 
– alumnos y en el mismo participante. 

Momento de desarrollo: Inicio de la entrevista. 

Me podrías contar algunos datos personales: qué edad tienes?, de dónde eres?, consideras tu 
ambiente familiar como una fortaleza o una herida? (esta información previa es para ver los 
antecedentes de educación emocional, recibidos en su entorno familiar) 
 
Agradecería que con sinceridad y confianza puedas contarme algunos aspectos de la 
manifestación de la empatía, conciencia emocional y regulación emocional en tu ambiente 
académico. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA Ítems 

 
 
 
 
 

Educación 
Emocional 

 
 
 

 Empatía 

En la interacción de los docentes y alumnos: cómo es el 
trato de los docentes con los alumnos?  
En la interacción de los alumnos – alumnos: cómo es el 
trato  de los compañeros en el aula? 
En cuanto a ti mismo: Te consideras una persona 
empática? Cómo manifiestas tu trato con tus amigos?... 
(se le presenta situaciones diversas con sus amigos) 

Conciencia 
Emocional 

Ante los diversos impactos emocionales que te suceden 
cotidianamente, puedes reconocer la causa de ellos?  ( se 
dialoga en diversas situaciones vivenciales que se 
presentan) 

Regulación 
Emocional 

Cuándo te encuentras impactado emocionalmente, te 
dejas llevar por tus estados de ánimo o tienes mecanismo 
para superar estados de ánimo de tristeza/ temor/ ira? 

CONSIDERACIONES FINALES: 
 
Qué le pedirías al MINEDU o a tu institución para mejorar el ambiente socioemocional en tu 
institución educativa? 
 

Autoría propia. 

 
 

NOTA ACLARATORIA: No se pregunta a los participantes por las terminologías: 

educación emocional, empatía, conciencia emocional, regulación emocional, por 

el desconocimiento conceptual de las mismas, más bien, se les entrevista por 

las manifestaciones de la categoría y subcategorías. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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IMAGEN 1: CAPTURA TURNITIN (25 DE JUNIO) 

 

 

 


