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más pura praxis educativa. En este sentido, nos aventura-
mos en un terreno incierto, donde las certezas en el ám-
bito educativo son volátiles y las únicas que hay las traen 
investigaciones e innovaciones puntuales que abordan un 
contexto y un alumnado específico. Se pretende, por tan-
to, arrojar luz sobre un panorama incierto marcado por la 
pandemia de la COVID-19 a través de 20 capítulos rela-
cionados con la educación emocional en aulas de infantil, 
los riesgos asociados a las TIC, la terminología del lenguaje 
docente, la discapacidad y la diversidad en la educación su-
perior, el neurodesarrollo de la memoria mediante las TIC, 
el desarrollo de la competencia digital, el trabajo con bases 
de datos, la educación sexual en educación secundaria, el 
desarrollo de talleres para la literatura oral, los programas 
socioeducativos para la prevención de conductas violentas 
en menores, la formación docente en neurodidáctica, la 
formación docente en tecnología, los beneficios de la mu-
sicoterapia, las tendencias innovadoras en la formación de 
futuros maestros, la investigación, desarrollo e innovación 
en la educación, el teatro musical en educación secundaria, 
las TIC como herramienta para la inclusión, el role playing 
como experiencia educativa y los videojuegos como recur-
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Introducción

El mundo se halla envuelto en una situación de profundo cam-
bio educativo, derivado de la digitalización de la enseñanza y 
aprendizaje que ha forzado la pandemia del COVID-19. En estos 
tiempos se resalta aún más el papel de la investigación educati-
va, como medio para solventar y dar solución a las problemáti-
cas que están surgiendo a raíz de la pandemia.

Esta obra que tiene como título Investigación aplicada en Cien-
cias de la Educación, presenta distintas investigaciones que aúnan 
temas fundamentales de la educación, entre los que se encuen-
tran las emociones, la inclusión, la diversidad, el neurodesarro-
llo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la 
educación sexual, la formación docente, las prácticas innovado-
ras, entre otras temáticas de interés.

Además, se trata de experiencias de investigación e innova-
ción llevadas a cabo por expertos universitarios de distintas insti-
tuciones españolas y extranjeras. Todo ello, dota de rigor e inte-
rés a unos trabajos que proceden de la más pura praxis educati-
va. En este sentido, nos aventuramos en un terreno incierto, 
donde las certezas en el ámbito educativo son volátiles..., las 
únicas certezas las traen investigaciones e innovaciones puntua-
les que abordar un contexto y un alumnado específico. A veces 
con suerte, estas prácticas o los principios asociados a ellas pode-
mos extrapolarlas a otros contextos similares.

Por todo ello, este libro se dirige a profesionales de la educa-
ción, estudiantes de los grados vinculados al ámbito educativo, 
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estudiantes de posgrado, administraciones y todo aquel interesa-
do en aquellas líneas de investigación en educación que son 
emergentes y vigentes.

Se pretende, por tanto, arrojar rayos de luz ante un panorama 
incierto a través de 20 capítulos relacionados con la educación 
emocional en aulas de infantil, los riesgos asociados a las TIC, la 
terminología del lenguaje docente, la discapacidad y la diversi-
dad en la educación superior, el neurodesarrollo de la memoria 
mediante las TIC, el desarrollo de la competencia digital, el tra-
bajo con bases de datos, la educación sexual en educación secun-
daria, el desarrollo de talleres para la literatura oral, los progra-
mas socioeducativos para la prevención de conductas violentas 
en menores, la formación docente en neurodidáctica, la forma-
ción docente en tecnología, los beneficios de la musicoterapia, 
las tendencias innovadoras en la formación de futuros maestros, 
la investigación, desarrollo e innovación en la educación, el tea-
tro musical en educación secundaria, las TIC como herramienta 
para la inclusión, el role playing como experiencia educativa y 
los videojuegos como recurso didáctico.



13

1
Educación emocional: propuestas 

de trabajo en el aula de infantil

José Antonio Marín Marín

M.ª Pilar Cáceres Reche

Gloria Bertos del Barrio

Blanca Berral Ortiz

1. Introducción
El objetivo esencial de la Educación Infantil es alcanzar el desa-
rrollo integral de los alumnos contribuyendo al desarrollo so-
cial, físico, intelectual, afectivo y moral de todos los niños y ni-
ñas (Quezada, Otiniani y Poma, 2019). Por ello, se debe expri-
mir al máximo las capacidades dotando a los niños de gran can-
tidad de actitudes, hábitos y destrezas, potenciándolas mediante 
la educación (Zabalza, 2018). En este desarrollo íntegro, las 
emociones y, por lo tanto, la educación emocional, juegan un 
papel decisivo. Las experiencias vividas provocan en nosotros 
emociones, las cuales influirán directamente en el desarrollo de 
la personalidad. En consecuencia, en las decisiones que se to-
man, además, son imprescindibles para actuar con inteligencia y 
racionalidad (Escolar et al., 2017).

Es en la educación donde comienza el desarrollo personal de 
los niños, por ende, desde las escuelas se debería contemplar un 
contenido de aprendizaje emocional y social, aunque es cierto 
que en los últimos años las emociones han tenido un protago-
nismo mayor. Es indudable la necesidad de las personas de ex-
presar emociones y sentimientos, tanto negativas como positi-
vas, por lo que es necesario enseñar a ser asertivos y evitar dañar 
a los que nos rodean (Pérez y Filella, 2019). Todo ello ayudará a 
ser emocionalmente inteligente.

1. Educación emocional: propuestas de trabajo 
en el aula de infantil
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Siguiendo esta misma línea, es necesario citar la revolución 
positiva que han provocado a nivel metodológico y curricular las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Sánchez 
Rivas et al., 2018). Este complemento ha conseguido motivar y 
enriquecer al alumnado de todas las etapas.

Por ello, en este trabajo se verá reflejado la necesidad de tra-
bajar las emociones como elemento transversal para mejorar y 
favorecer las técnicas de aprendizaje, fomentando la motivación, 
el disfrute y el interés por la educación (Cepeda, 2019). Asimis-
mo, se analiza una clasificación donde se plasman todos los ti-
pos de emociones que puede sentir nuestro alumnado y los ob-
jetivos de la educación emocional en la etapa de infantil (Fer-
nández-Martínez y Montero-García, 2016).

Por último, se han planteado una serie de propuestas y estra-
tegias para introducir las emociones en los más pequeños y ayu-
darlos a expresar, controlar y a gestionar las emociones que sien-
ten en cada momento (Mateu, Escobedo y Flores, 2019).

2. Educación emocional
La educación emocional nace como innovación educativa para 
solventar las carencias sociales que no son atendidas en los cole-
gios. Autores como Bisquerra (2005) subrayan que dicha educa-
ción previene y minimiza la vulnerabilidad de posibles disfun-
ciones. Por ello, la prevención primaria aumenta las tendencias 
constructivas y disminuye las destructivas (Escolar et al., 2017).

Diversos autores ya recomendaron la inclusión de las emo-
ciones en el currículo escolar (Mayer y Salovey, 1997). En los 
centros educativos es donde los niños aprenden y construyen su 
personalidad, por lo que se los debe dotar de habilidades y estra-
tegias, y enseñar al alumnado a ser emocionalmente inteligente 
(Bisquerra, 2009).

Bisquerra (2005; 2009) subraya que debemos tener en cuenta 
el mundo emocional del alumnado, estableciéndolo como un 
proceso continuo, permanente y educativo. Esta educación emo-
cional potenciará las competencias emocionales y la inteligencia 
emocional (Ruiz y García, 2019).

En la actualidad, debido a las diversas investigaciones que con-
solidan la importancia de las habilidades emocionales para alcan-
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zar el desarrollo integral del alumnado, pluralidad de docentes 
consideran primordial la educación emocional (Quezada, Otinia-
ni y Poma, 2019). Por consiguiente, se considera fundamental 
una correcta formación del profesorado en ámbitos socioemocio-
nales para poder aplicar los programas en el aula de forma eficaz 
(Pérez-Escoda, Berlanga y Alegre, 2019). De este modo, los do-
centes que dominen estas competencias podrán enseñar habilida-
des sociales, emocionales y afectivas (Escolar et al., 2017).

Autores como Pérez-Escoda, Berlanga y Alegre (2019) señalan 
que aquellos profesionales competentes emocional y socialmen-
te, llevan su docencia mediante el apoyo a los alumnos, promo-
viendo sus fortalezas y habilidades, fomentando la comunica-
ción y la cooperación y; por supuesto, aplicando estrategias para 
desarrollar la motivación intrínseca.

La educación emocional es uno de los factores principales 
que propician la motivación, influyen en el acoso, promueven 
las relaciones sociales, previene la violencia y resuelven conflic-
tos (Pérez y Filella, 2019).

Gardner (1993; 2005) propone en la teoría de las inteligen-
cias múltiples la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Si 
nos centramos en la educación emocional, la primera, hace refe-
rencia al conocimiento de uno mismo, o sea, las habilidades de 
las cuales hacemos uso para reconocer nuestras emociones y sen-
timientos, ponerles un nombre y expresarlas de la forma más 
asertiva posible. En definitiva, el conocimiento de sí mismo. 
Mientras que la inteligencia interpersonal es la capacidad de sen-
tir empatía por los demás, de poder establecer diferencias entre 
personas. Las relaciones serán satisfactorias, pues tendremos la 
habilidad de ponernos en la postura de los demás (Gó-
mez-Núñez y Cano-Muñoz, 2020).

Es interesante subrayar que Diekstra (2013), profesor experto 
en educación emocional, señaló que las emociones normalmen-
te se manifiestan mezcladas, esto es que cuando estamos enfada-
dos suele venir ligado a preocupación o ansiedad y si no las co-
nocemos bien podríamos confundirlas (Pérez y Filella, 2019). 
Así, es trascendental tener la capacidad de identificar y saber 
apodar lo que sentimos en cada momento, de este modo sabre-
mos controlarlas, expresarlas y gestionarlas idóneamente (Orte-
ga-Villaizán, 2017). Igualmente, se dice que las emociones son 
flexibles, moldeables.
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Si en los colegios se trabajasen habilidades emocionales, so-
ciales y éticas ciertamente, los niños serían capaces de aprender a 
(Pérez y Filella, 2019):

• Ser responsables y éticos con sus decisiones.
• Desarrollar la empatía teniendo la capacidad de ponerse en el 

lugar de los compañeros (Nieto, 2016).
• Discernir y gestionar las emociones que surgen a lo largo del día.
• Formar relaciones sólidas y mantenerlas.

La finalidad de la educación es propiciar un desarrollo inte-
gral en los alumnos, por ello se debe atender equilibradamente 
las habilidades emocionales, las habilidades cognitivas y las ha-
bilidades sociales (Quezada, Otiniani y Poma, 2019). Dado la 
condición que provocan las emociones directamente en el 
aprendizaje, es necesario y posible trabajarlas mediante la trans-
versalidad a lo largo del currículum y en todas las materias (Ruiz 
y García, 2019).

Si se diera el caso de que nuestro alumno llega enfadado o 
triste, debemos preguntar por qué y ofrecerle nuestra ayuda (Mo-
reno, 2019). En interesante subrayar que, si no nos preocupa-
mos por el bienestar mental de los alumnos, no podrán atender 
y concentrarse en las tareas escolares (Ortega-Villaizán, 2017).

Comprender y aprender las emociones requiere de un trabajo 
gradual, pues es un proceso complejo. De ahí que las emociones 
cobren una gran importancia en edades tempranas (Pérez y File-
lla, 2019). En Educación Infantil es trascendental mantener una 
rutina y trabajar en la asamblea todos los días como nos sentimos 
(Ortega-Villaizán, 2017). De este modo, podremos ofrecer habili-
dades, recursos, herramientas para lograr un bienestar personal y 
social. Además, nos ayuda a prevenir posibles conductas autodes-
tructivas, violencia, depresión, futuros problemas, entre otros.

2.1. Tipos de emociones

Debido a la diversidad de opiniones y a la complejidad de cada 
una de las emociones no hay una tipología determinada de ellas. 
Aun así, encontramos una clasificación que se emplea bastante, 
y que diferencia entre emociones primarias y secundarias (Nieto, 
2016).
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Las emociones primarias o básicas son denominadas puras, 
universales, son innatas del ser humano, por lo que no se consi-
deran aprendidas en un contexto. Además, se pueden reconocer 
por las expresiones faciales de aquellos que las sienten (Cepe-
da, 2019). Todas las culturas reconocen las emociones prima-
rias. En esta clasificación encontramos la sorpresa, el asco, la 
tristeza, el miedo, la ira y la felicidad (Morán, Pérez y Rodrí-
guez, 2018).

Por otra parte, están las emociones que no son evidentes, debi-
do a que cada persona tiene un significado conciso y claro y, 
probablemente, un significado muy diferente al que otra perso-
na podría otorgarle (Cepeda, 2019). En esta clasificación encon-
tramos la ansiedad, el cariño o amor y la hostilidad.

Otros autores han clasificado las siguientes emociones como 
emociones sociales: el orgullo, la indignación, la compasión, la en-
vidia, la culpa, la dignidad o amor propio, la vergüenza, el odio 
o desprecio, la simpatía y la congratulación (Nieto, 2016).

2.2. Objetivos de la educación emocional 
en Educación Infantil

Los objetivos que puede alcanzar el alumnado de Educación in-
fantil si se trabaja la educación emocional en esta etapa son los 
expuestos a continuación (Ortega-Villaizán, 2017). Para conse-
guir estos objetivos eficazmente se necesita de la colaboración 
conjunta de los miembros de la comunidad educativa, por lo 
que se debe implica a aquellos agentes que intervienen directa-
mente en la educación de los niños y niñas, como, por ejemplo 
a las familias (Fernández-Martínez y Montero-García, 2016).

• Controlar la impulsividad.
• Normalizar la frustración aprendiendo a tolerarla.
• Propiciar el desarrollo integral de las niñas y niños.
• Favorecer estrategias para equilibrar las emociones y poten-

ciar la autoestima.
• Desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y asertividad (Es-

colar et al., 2017).
• Fomentar la motivación y capacidad de esfuerzo.
• Facilitar el conocimiento de los demás y el autoconocimiento 

(García, 2018).
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• Propiciar las relaciones sociales con los demás y con uno 
mismo.

Si el trabajo de la inteligencia emocional y de la educación emo-
cional es constante en el aula, los alumnos alcanzarán fácilmente 
los objetivos detallados anteriormente (Fernández-Martínez y 
Montero-García, 2016). De ahí que se deben trabajar las emocio-
nes que ellos pueden sentir día a día y explicarles el por qué.

3. Propuestas para implementar la 
educación emocional en la etapa infantil

Debido a la falta de formación en esta área por parte de los pro-
pios docentes de Educación Infantil, se considera fundamental 
poner al alcance y divulgar estrategias o propuestas para poner 
en práctica y potenciar el desarrollo integral del alumno (Fer-
nández-Martínez y Montero-García, 2016).

Los alumnos aprenden por imitación, por lo que es preciso 
que los maestros estén emocionalmente estables para ser un 
ejemplo positivo a seguir, además, tienen que estar capacitados 
en esta área para ayudar e intervenir en la educación emocional 
de los discentes (Salas, 2019).

En Educación Infantil se debe aprovechar especialmente la 
asamblea, creando un clima cómodo para empatizar y conversar 
con el alumnado a que expresen sus emociones (García, 2018). 
Es conveniente asociar las emociones básicas con un nombre de-
terminado para que les resulte más fácil. Igualmente, debemos 
enseñarles su origen, pues de este modo irán aprendiendo a con-
trolarlas y a establecer relaciones entre emoción, pensamiento y 
comportamiento (Fernández-Martínez y Montero-García, 2016). 
Debemos poner en situación a los alumnos y hacerles ver que 
cada persona se comportará de una manera distinta ante situa-
ciones similares y que se ha de respetar y no juzgar (Salas, 2019). 
En esta misma línea, sería interesante que el docente comente 
cómo se siente ante determinadas situaciones, poniendo ejem-
plos concretos (Cepeda, 2019).

Una de las técnicas más usadas en esta etapa es la relajación 
de Jacobson y la de Wintrebert. En ella la concentración es esen-
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cial, consiste en contraer y relajar los músculos, tensando y des-
tensando. Estas técnicas de relajación pueden transferirse a situa-
ciones reales. La psicomotricidad es una manera útil y divertida 
para liberar las emociones y no reprimirlas, ya que nos hace sen-
tir libres y nos ayuda a experimentar nuevas sensaciones (Medi-
na, 2018).

Una buena opción para trabajar la empatía, el compañerismo, 
la solidaridad, entre otros valores, es a través de los personajes de 
los libros. Cuando los alumnos se equivocan el docente debe co-
rregir el error y enseñarle la mejor opción a seguir (García, 2018).

Por supuesto, el trabajo en equipo ayuda a mejorar las rela-
ciones y fomenta la comunicación entre compañeros. El teatro 
es siempre una buena opción para trabajar el compañerismo, la 
cooperación, la autoestima, entre otros (Maldonado, 2018).

La primera propuesta que se presenta es realizar asambleas don-
de le demos la oportunidad al alumno de expresar cómo se siente 
(Mateu, Escobedo y Flores, 2019). Por ejemplo, les podemos pre-
guntar cómo actúan ellos cuando están rabiosos o enfadados, a 
partir de esta pregunta analizaremos las respuestas y comprobare-
mos si realmente sienten esa emoción, si saben expresarla y de qué 
manera, etc. Entre todos podemos exponer la mejor manera para 
actuar cuando sentimos esa emoción (Pinedo y Yánez, 2017). Del 
mismo modo, podemos crear un rincón en el aula para asistir 
cuando sentimos ira o rabia, de esta manera seremos capaces de 
expresar y controlar la ira sin hacer daño a nadie (García, 2018).

La segunda propuesta es realizar rincones de las emociones 
básicas (asco, tristeza, miedo, sorpresa, ira y felicidad). Con este 
espacio damos la oportunidad a los alumnos de hacerles vivir y 
sentir la emoción (Cepeda, 2019). Si creamos estos rincones con 
ayuda de los alumnos, ellos pueden interpretar la necesidad de 
controlar y gestionar las emociones. Por ejemplo, si creamos el 
rincón de la calma, podemos asistir a él cuando nos sintamos 
tristes y necesitemos espacio para estar solos (Pinedo y Yánez, 
2017; Mateu, Escobedo y Flores, 2019).

Estos espacios harán del aula un lugar inclusivo, donde las 
emociones no serán reprimidas, sino que el docente o los com-
pañeros apoyarán al alumno (Cepa, Heras y Fernández, 2017). 
Se normalizarán todo tipo de emociones y se fomentará a que el 
alumnado viva de manera correcta sus propias emociones (Sou-
man, 2018).
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Se ha de recordar que las propuestas deberán adaptarse a las 
necesidades de los alumnos, el docente debe captar cuales son 
las emociones que sus alumnos no son capaces de controlar, ges-
tionar o expresar (Benavidez y Flores, 2019).

Otra actividad para trabajar en el aula de Educación Infantil 
es la «caja de los miedos». Se creará un espacio de diálogo donde 
los alumnos podrán compartir con libertad los miedos. El alum-
no estará acompañado por los compañeros y el docente, entre 
todos buscarán respuestas para eliminar o disminuir el miedo 
que el alumno tenga (Romero y Espinosa, 2020).

Por otra parte, es necesario despertar en los alumnos gestos 
de gratitud hacia los que los rodean, por lo que el acto de agra-
decer es importante trabajarlo. Uno de los juegos que nos po-
drían ayudar a practicarlo es el tarro de los agradecimientos (Ma-
teu, Escobedo y Flores, 2019).

Al final de la semana, cada alumno tendrá que agradecer a 
otro compañero. Si se detectara que algún alumno no recibe nin-
gún tipo de agradecimiento, se deberían plantear estrategias y el 
docente debería observar qué ocurre con aquel alumno o alum-
na que no reciba agradecimientos (Anglés, 2019).

4. Conclusiones
Uno de los objetivos que se contempla en la etapa de Educación 
Infantil es propiciar el desarrollo integral de los alumnos, por lo 
que, si queremos conseguirlo, no se puede obviar la educación 
emocional y el desarrollo de actividades que conozcan y respe-
ten la diversidad de emociones.

Las emociones juegan un papel fundamental en la elabora-
ción de las interacciones sociales y de la personalidad. De ahí 
que se pretenda dar a conocer la importancia de la educación 
emocional, en la que la etapa considerada adecuada para co-
menzar con la ejercitación de las emociones es Educación Infan-
til. El docente debe tener la capacidad de comprender, captar y 
mediar en las emociones del alumnado, de ahí que sean los líde-
res emocionales principales.

La educación emocional se centra en los individuos y les faci-
lita herramientas para ser mejores personas. Pero para que los 
docentes trabajen las emociones con el alumnado es necesario 
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que a los maestros se les facilite una formación que propicie el 
autoconocimiento. Igualmente, el profesorado debe estar emo-
cionalmente sano y competente para que los alumnos puedan 
tomarlo como referencia y como ejemplo a seguir. De ahí que de-
ben controlar la presencia y la actitud, y acompañar a que crezcan 
personalmente.
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Esta obra presenta distintas experiencias de investigación e 
innovación llevadas a cabo por expertos universitarios de 
diferentes instituciones españolas y extranjeras. Todo ello 
dota de rigor e interés a unos trabajos que proceden de la 
más pura praxis educativa. En este sentido, nos aventura-
mos en un terreno incierto, donde las certezas en el ám-
bito educativo son volátiles y las únicas que hay las traen 
investigaciones e innovaciones puntuales que abordan un 
contexto y un alumnado específico. Se pretende, por tan-
to, arrojar luz sobre un panorama incierto marcado por la 
pandemia de la COVID-19 a través de 20 capítulos rela-
cionados con la educación emocional en aulas de infantil, 
los riesgos asociados a las TIC, la terminología del lenguaje 
docente, la discapacidad y la diversidad en la educación su-
perior, el neurodesarrollo de la memoria mediante las TIC, 
el desarrollo de la competencia digital, el trabajo con bases 
de datos, la educación sexual en educación secundaria, el 
desarrollo de talleres para la literatura oral, los programas 
socioeducativos para la prevención de conductas violentas 
en menores, la formación docente en neurodidáctica, la 
formación docente en tecnología, los beneficios de la mu-
sicoterapia, las tendencias innovadoras en la formación de 
futuros maestros, la investigación, desarrollo e innovación 
en la educación, el teatro musical en educación secundaria, 
las TIC como herramienta para la inclusión, el role playing 
como experiencia educativa y los videojuegos como re- 
curso didáctico.
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