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RESUMEN
Objetivo: conocer la influencia de 
la Pedagogía Emocional en el de-
sarrollo de los aprendizajes, desde 
la perspectiva de preparatorianos 
mexicanos. Estudio cualitativo, 
descriptivo y transversal, se llevó a 
efecto de marzo a junio de 2024 en 
5 escuelas preparatorias de Coahui-
la, México. La muestra de 91 parti-
cipantes se obtuvo a partir de casos 
típicos y, la recolección de los datos 
fue a partir de cuestionarios cuali-
tativos, en Forms. Los resultados 
indicaron que algunos docentes 
plantearon ambientes de aprendi-
zaje positivos donde el respeto y la 
afectividad fueron base del apren-
dizaje, pareciera que se encontró el 
vínculo entre: la currícula, que in-
volucró la formalidad del sistema; 
el aprendizaje, que desarrolló sabe-
res y; el aprehender, que involucró 
lo emocional. Se concluyó que la 
Pedagogía Emocional no fue retó-
rica, fueron acciones llenas de reali-
zaciones específicas, que resistieron 
a las profecías más evidentes para 
los menos favorecidos.

Palabras clave: pedagogía emocio-
nal, enseñanza, aprendizaje, prepa-
ratoria.

ABSTRACT
Objective: to know the influence 
of Emotional Pedagogy in the 
development of learning, from 
the perspective of Mexican high 
school students. A qualitative, 
descriptive and cross-sectional 
study was carried out from March 
to June 2024, in 5 high schools 
in Coahuila, Mexico. The sample 
of 91 participants was obtained 
from typical cases and the data 
collection was based on qualita-
tive questionnaires in Forms. The 
results indicated that some teach-
ers proposed positive learning 
environments where respect and 
affectivity were the basis for learn-
ing. It seems that a link was found 
between: the curriculum, which 
involved the formality of the sys-
tem; learning, which developed 
knowledge; and learning, which 
involved the emotional. It was 
concluded that Emotional Peda-
gogy was not rhetoric, but actions 
full of specific achievements, 
which resisted the most evident 
prophecies for the less favored.

Keywords: pedagogy of emo-
tions, teaching process, learning; 
high school.

RESUMO
Objetivo: conhecer a influência da 
Pedagogia Emocional no desenvol-
vimento da aprendizagem, na pers-
petiva dos estudantes mexicanos 
do ensino secundário. Foi realizado 
um estudo qualitativo, descritivo 
e transversal, de março a junho de 
2024, em 5 escolas secundárias de 
Coahuila, México. A amostra de 
91 participantes foi obtida a par-
tir de casos típicos e a recolha de 
dados baseou-se em questionários 
qualitativos em formulários. Os 
resultados indicaram que alguns 
professores criaram ambientes de 
aprendizagem positivos onde o res-
peito e a afetividade eram a base da 
aprendizagem, parecendo existir 
uma ligação entre: o currículo, que 
envolvia a formalidade do sistema; 
a aprendizagem, que desenvolvia o 
conhecimento; e a aprendizagem, 
que envolvia o emocional. Con-
cluiu-se que a Pedagogia Emocio-
nal não era retórica, eram acções 
cheias de realizações concretas, que 
resistiam às profecias mais óbvias 
para as menos favorecidas.

Palavras chaves: pedagogia Emo-
cional, ensino, aprendizao, ensino 
médio.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la adolescencia es un período de la vida 
que abarca desde los 10 a los 19 años. En esta etapa, es bien sabido que los chicos pasan por una 
serie de cambios que les provocan problemas de tipo social, físico y emocional y, estas situaciones se 
manifiestan en los contextos donde ellos se desarrollan y conviven.

La escuela es uno de los espacios donde se alberga gran parte de la vida y desarrollo de los ado-
lescentes, pues pasan entre 7 y 8 horas en el espacio de aprendizaje, lo que significa un tercio de su 
tiempo, de lunes a viernes. En los contextos escolares, los estudiantes socializan, se forman y desa-
rrollan saberes; sin embargo, las estadísticas presentan porcentajes no muy favorables con relación a 
los aprendizajes realizados por los alumnos de preparatoria en México.

Tabla 1
Algunos indicadores de Educación Media Superior en México

Modalidad escolarizada.

Indicador educativo. 2020-2021
%

2021-2022
%

2022-2023 3/
%

Abandono escolar 11.6 10.2 8.7
Reprobación 12.2 12.7 12.5

Eficiencia terminal 64.9 68.5 75.6
Tasa de terminación 1/ 62.1 62.1 62.0

Tasa neta de escolarización (15 17 años) 1/ 62.2 60.7 62.5

Nota. Secretaría de Educación Pública (2023).

Los anteriores datos muestran que algo no se hace bien en las aulas mexicanas. Los datos para 
el Estado de Coahuila, en el Norte de país, presentan una realidad semejante. 

Tabla 2
Indicadores a 2024 e/ 
Coahuila, México

Modalidad escolarizada.

Indicador educativo. 2021-2022
%

2022-2023
%

2023-2024 e/
%

Abandono escolar2/ 12.8 11.7 11.8
Reprobación 2/ 11.1 11.0 10.8

Eficiencia terminal 2/ 62.0 70.1 72.1
Tasa de terminación 1/ 2/ 58.3 59.0 62.3

Tasa neta de escolarización (15 17 años) 1/ 57.9 60,1 60.3

Nota. Secretaría de Educación Pública (2023). 

Los anteriores datos hablan de que, en las escuelas preparatorias podrían existir estudiantes que 
estarían siendo presas de su desarrollo físico, emocional, entorno personal, problemas de aprendizaje, 
relaciones familiares, relación profesor-alumno (Prepaup-varonil, 2020); procesos escolares, insumos, 
Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (IIDEAC, 2023); factores internos rel-
acionados con las capacidades cognitivas y de autogestión emocional, factores externos relacionados 
con el entorno social del proceso de aprendizaje (Abarca, 2023); motivación, compromiso y autoes-
tima (Mardones, 2023); motivación docente que contribuye en el estado de ánimo del estudiante 
(Mero, 2023); motivación y ambientes de aprendizaje positivos (Ramos y Roque, 2021; Gaxiola et 
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al., 2020); variedad de estrategias y recursos didácticos puestos en práctica por el profesor, (Barragán 
et al., 2023); el habitus promovido por los docentes, que está ligado a las prácticas de los valores 
(Guerrero, 2023); actitudes, creencias y emociones (Mounkoro, 2024). La mayoría de las menciones 
anteriores hacen referencia, directa o indirectamente, al trabajo que desarrollan los profesores en el 
ambiente de aprendizaje. En este sentido, se visualiza la influencia e importancia de la labor docente 
en la formación de los estudiantes, ya que son ellos los que dirigen los procesos en las aulas.

Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso, ya que no se tendría que forzar los procesos, como dice 
Díaz Barriga (2023, pp. 11), en el sentido de imponer acríticamente formas de pensar y sentir desde 
perspectivas adultocéntricas o patriarcales. Lo dicho en párrafos anteriores se resume en formas de 
aprender; conciencia sobre lo que se estudia; desarrollo de saberes; conocimiento, entendimiento y 
desarrollo personal, lo anterior coincide con el perfil de egreso mexicano que se busca desarrollar en 
los estudiantes de bachillerato (Secretaría de Educación Pública, 2024, pp. 35-38). 

Para lograr lo anterior solicitado por la Secretaría de Educación Pública Op.Cit., se debe de 
poner en práctica la pedagogía. Según Santos (2019, pp. 27), la pedagogía trata de articular fines 
y medios en aras de la optimización formativa y el permanente desarrollo de los seres humanos, 
al margen de su edad y condición social o cultural. En el mismo sentido, De la Herrán (2019, 
pp. 25), dice que podría ser la ciencia que estudiase decididamente la educación, la enseñanza y 
la formación para el despertar de la conciencia. Krukau (2023, párr. 1) dice que la pedagogía en-
tiende cómo se produce el aprendizaje y diseña estrategias efectivas que promuevan el desarrollo 
integral de los estudiantes.

Los conceptos anteriores tienen como punto focal al estudiante y al docente. En esas defini-
ciones se les considera en su sentido humano, como seres conscientes e integrales, de esta manera 
se apela a la esencia del ser humano para enseñar y para aprender, de esta forma se estaría hablan-
do de la práctica de una Pedagogía Emocional, que según Díaz Barriga, debe estar en un diálogo 
permanente con los procesos históricos, culturales, políticos y psicológicos que configuran iden-
tidades y sentidos en la sociedad que estamos viviendo (2023, pp.12). La Pedagogía Emocional 
nos sitúa ante todo en una disciplina que ofrece una fundamentación científica a la educación 
emocional, mediante el conocimiento teórico y aplicativo de cómo se activan en los contextos ed-
ucativos los procesos y competencias emocionales relacionadas con la motivación, el aprendizaje 
y el autodesarrollo humano (Núñez, 2008, pp. 68).

López (2023) menciona que…
Las emociones desempeñan un papel fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Desde afectar la motivación y la atención hasta influir en la memoria y la regulación emocional, 
es evidente que la dimensión emocional debe ser considerada en la planificación de actividades 
educativas. Los educadores tienen la responsabilidad de crear un ambiente emocional positivo 
y de implementar estrategias para abordar las emociones de los estudiantes, lo que contribuirá 
al desarrollo integral de los alumnos y a su éxito académico (pp. 807).
A partir de Pineda y Orozco (2023, siguiendo a Quijano, 2007) se entiende que la pedagogía 

de las emociones se caracteriza por ser flexible y, colabora en la construcción de saberes que van de 
la mano con los valores que se practican en el contexto, además, los saberes deben de estar alineados 
con las emociones que ahí se ejercen.

A partir de lo dicho por los anteriores autores, se comprende que las características de la Peda-
gogía Emocional son…
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Tabla 3
Atributos, prácticas y fines de la Pedagogía Emocional

Atributos. Cómo se presen-
tan en aula. 

Contexto dónde 
se desarrolla. Propósito. Quién lo revela.

Dialéctica.

Aprendizaje y com-
portamiento.
Motivación.
Colaboración con 
otros.

Contexto educati-
vo positivo.

Aprendizaje signifi-
cativo.

Estudiantes y pro-
fesores. 

Desarrollo integral 
de los estudiantes. Emociones.

Autodesarrollo.

Contexto educati-
vo positivo.

Educación emo-
cional.

Estudiantes y pro-
fesores.

Éxito escolar.
Atención.
Razonamiento.
Aprendizaje. 

Contexto educati-
vo positivo.

Incremento y me-
jora de las habilida-
des y saberes. 

Estudiantes y pro-
fesores. Estudian-
tes y profesores.

Saberes alineados 
con valores.

Estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje 
pertinentes.

Contexto educati-
vo positivo. Procederes y con-

ducciones apropia-
das en los diferen-
tes contextos.
Despertar la con-
ciencia. 

Estudiantes y pro-
fesores.

Nota. Elaboración propia (2024).

Hasta aquí, se puede observar que la práctica de la Pedagogía Emocional es vital para el logro 
de los objetivos de formación educativa de los estudiantes. Es por lo anterior que, el objetivo de este 
estudio es conocer la influencia de la Pedagogía Emocional en el desarrollo de los aprendizajes de 
preparatorianos mexicanos. Es importante mencionar que este estudio es parte de una macro inves-
tigación que tiene que ver con la Educación Emocional en preparatorias, registrada en la Dirección 
de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio es cualitativo, cuyo propósito es recopilar y analizar la información verbal que 
pueda colaborar para entender las ideas, las concepciones, las opiniones, las valoraciones, los crite-
rios, los juicios, las vivencias, las experiencias, las impresiones, las inquietudes, los sentimientos, las 
emociones, los comportamientos, las conductas, las prácticas o cualquier situación que mediante los 
significados, los investigadores puedan usar para analizar cada cuestión.

Es un estudio de corte descriptivo, lo que indica que se revisan los contextos, las particularida-
des, las relaciones, la forma de ser, los perfiles, las transformaciones, los desarrollos, las etapas, los 
mecanismos, las agrupaciones, las poblaciones, o cualquier otro elemento que se someta a análisis 
por parte del investigador, que puedan influir en los comportamientos de la gente, revisa el pasa-
do y presente de las personas, busca conocer y entender cualidades, atributos y condiciones de los 
estudiados. En este sentido, se hace por conocer lo que los actores sociales necesitan expresar y la 
forma en cómo lo dicen. En este sentido, se busca presentar las caracterizaciones que identifican a 
una problemática en particular, en un momento particular.

Es un estudio transversal, que se llevó a efecto de marzo a junio de 2024 en cinco escuelas 
preparatorias de Coahuila, México, estas escuelas se elegieron porque son representativas de sus en-
tidades. Pertenecen al sector público y, la mayoría no son consideradas como “mejores y/o buenas” 
preparatorias, según la clasificación realizada por Topescuelas (2024). Tres de ellas no aparecen en la 
lista, otra aparece en el 5to lugar en su ciudad y otra es de reciente creación.
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La cantidad de estudiantes de estas cinco escuelas es de aproximadamente 4080, en este estudio 
participaron 91 alumnos pertenecientes a esas escuelas.

La muestra se obtuvo a partir de casos típicos, la cual tiene como objetivo mostrar la realidad 
del objeto de análisis, también presenta las características más comunes de lo que se analiza. Lo 
peculiar, característico y representativo se obtiene a partir del consenso de las experiencias y/u 
opiniones que dan los informantes, los cuales entienden la realidad porque han estado involucra-
dos con ella, es su realidad.

Características de la muestra: 
 ʶ Estudiantes de Media Superior.
 ʶ Pertenecientes a una de las cinco escuelas que se integran en el estudio.
 ʶ Entre 15 y 17 años de edad.

La recolección de los datos se llevó a cabo mediante Forms, se diseñó un cuestionario cualitativo 
con preguntas abiertas. La razón para hacerlo de esta manera fue que las escuelas participantes se 
encuentran en diferentes ciudades de Coahuila, además de que los tiempos de los seleccionados no 
coincidían con el de las investigadoras. 

El cuestionario fue piloteado en febrero de 2024 a través de Teams, además, se recurrió a la 
validación por parte de expertos. 

El cuestionario trabajó con la siguiente categoría de análisis:
 ʶ Estrategias de enseñanza-aprendizaje.
 ʶ Ambientes de aprendizaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estudiantes participantes en este estudio son de cinco escuelas preparatorias que pertenencen a 
la universidad autónoma pública estatal. El 79.5 % de los alumnos que participan en este estudio 
pertenencen al sector de marginación “bajo”; por otra parte, el 16.54 % se ubican en el sector “me-
dio” y; el 3.96 % se sectoriza en el “alto”.

Seguidamente se presentan las actividades económicas a las que se dedican los padres de los 
chicos que participaron en el estudio.

Tabla 4
Actividades económicas a las que se dedican los padres de familia

Actividad económica. Padres % Actividad económica. Madres %
Policías, promotores, ferrocarrileros, operarios, repar-
tidores, albañiles, empleados de negocios, choferes, 
jornaleros, taxistas, Soldadores, escolta, veladores, 
mecánicos, jardineros, plomeros, transportistas, etc.

65. 02 % Empleadas, vendedoras, 
operarias. 31.65 %

Profesionistas. 27.18 % Profesionistas. 19.42 %
Negocio propio. 7.8 % Negocio propio. 3.23 %

Amas de casa. 45.7 %

Nota. Elaboración propia, (2024). 

La mayoría de los estudiantes, de las cinco preparatorias, provienen de secundarias del sector 
público, en su mayoría, se trasladan al centro de aprendizaje en transporte público desde lugares 
alejados o muy alejados de las escuelas a donde asisten, pocos viven cerca del plantel.

La mayoría de los docentes son egresados en diferentes especialidades de las ingenierías o licen-
ciaturas, mismos que con el tiempo han ido estudiando y especializándose en maestrías o docto-
rados, pocos tiene la formación docente como base. Algunos se han ido capacitando en los cursos, 
talleres y diplomados que les ha ido ofrecienco la Universidad. A continuación se presentan los 
resultados obtenidos a través del cuestionario cualitativo, para ello se utilizó la “saturación”.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje
En cuanto a la mejor forma de aprender en la escuela, los estudiantes señalaron que lo hicieron a partir 
de actividades dinámicas y prácticas, esto lo relacionaron con el recuerdo de las cosas. En este sentido, 
Abarca (2023) dice que hay factores internos relacionados con las capacidades cognitivas y de autoges-
tión emocional, factores externos relacionados con el entorno social del proceso de aprendizaje. De lo 
anterior, se puede deducir que la gestión del trabajo de aprendizaje que realizaron los estudiantes, esta-
ría relacionada con las capacidades cognitivas de memoria, percepción, atención, razonamiento, mo-
tivación, pensamiento, lenguaje y las funciones ejecutivas; en este sentido, los estudiantes, sin saberlo, 
procesaron e interiorizaron información importante para su desarrollo. En cuanto a la autogestión 
emocional de los estudiantes respecto a su aprendizaje, se puede decir que el trabajo con dinámicas y 
prácticas en el aula, permitió enfrentarse a posibles emociones favorables o desfavorables, lo que podría 
haberles ayudado a conocer, entender y cimentar sus estados emocionales presentes y futuros.

En cuanto a los factores externos que podrían influir en el aprendizaje se encontraron: la cali-
dad de la enseñanza, cultura y valores del aula, los conocimientos previos, la familia y su contexto. 
En todo lo señalado, la participación del profesor fue crucial, pues desde la planificación, planteó 
las actividades que deberían llevarse a cabo por los estudiantes para lograr las metas educativas. Lo 
anterior tendría que ver también con lo expresado por Mardones (2023), Barragán et al. (2023) y 
Mounkoro (2024). Algo que se debe señalar es que algunos de los estudiantes mencionaron que 
ciertos profesores trataron de “conectar con los alumnos”, lo que podría significar que eso colabora 
en la actitud y responsabilidad que los estudiantes mostraron hacia la materia (Santos, 2019; De 
la Herrán, 2019; Krukau, 2023; Díaz Barriga, 2023; Nuñez, 2008; López, 2023; Pineda y Orozco 
2023 – siguiendo a Quijano, 2007-).

Por otra parte, los estudiantes mostraron resultados que indicaron que hubo consciencia en la 
atención e involucramiento en clase, es decir: participar, entrar a clase, hacer apuntes, hacer tareas, 
automotivación, ser autocrítico. En este sentido, ellos visualizaron el compromiso con su propio 
proceso de aprendizaje, tal y como lo señala Mardones (2023). Lo dicho también tendría que ver 
con el hábitus que promueve el docente en el aula (Guerrero, 2023).

Ambientes de aprendizaje
De los resultados obtenidos, se obsevó que algunos de los ambientes de aprendizaje, en estas cinco 
escuelas, fueron positivos (Ramos y Roque, 2021), ya que los datos mostraron que se fomentó el 
respeto a las ideas, a las personas y a la clase, también se mencionó que existió atención y cotesía 
hacia lo expuesto por el docente y por los compañeros, se señaló que cada uno hizo en clase lo que 
le correspondió. Lo anterior colaboraría a que las actividades que se plantearon y trabajaron ahí, 
fueron llevadas de la mejor manera para fomentar el aprendizaje.

Los resultados mostraron que los estudiantes trabajaron con actividades creativas en sus salones, 
en este sentido, Betancourt (2000) menciona que la creatividad da herramientas para la innovación. 
Cabrera et al., (2023, pp. 1806) dicen que enseñar creativamente consiste en estrategias basadas en 
el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora; con actividades innovadoras, 
flexibles, motivantes, que toma en consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del 
estudiante y con ello reconocerse, aceptarse y valorarse. Tapia (2024, pp. 159) menciona que la cre-
atividad es fundamental en el aprendizaje y en la vida; esta permite generar nuevas ideas, nuevas re-
des cerebrales relacionadas con la originalidad e innovación, resolver problemas en forma distinta y 
adaptarse al cambio diario. Lo anterior indicaría que un ambiente positivo estimularía e impulsaría 
el aprendizaje creativo, lo que permitiría el desarrollo intelectual divergente. Los resultados obteni-
dos en esta investigación parecerían manifestar que en algunas aulas, que se podrían clasificar como 
positivas en estas cinco escuelas, el respeto fue el marco del trabajo creativo, mismo que aparecería 
como puerta de entrada para la mejor adquisición de los saberes.
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En los resultados obtenidos se observó que existió interacción cercana con los compañeros y con 
el docente para aprender, en este sentido, resaltó la parte afectiva ligada con el aprendizaje, ya que la 
interacción podría haber generado comunicación y, esta a su vez, emociones que puedieran ser neg-
ativas o positivas, lo que tal vez generaría tejidos donde se apoyaran unos con otros para aprender, 
esto coincide con Morlett (2023, pp. 78), cuando dice que las redes sociales de apoyo, fomentar la 
comunicación asertiva, reconocimiento de las propias habilidades y el sentido de pertenecía al grupo, 
son elementos para aprender. Lo antrerior pone de manifiesto que los docentes plantearían actividades 
áulicas que implicarían lo afectivo, como un posible medio para aprender. Los trabajos en equipo, el 
aprendizaje colabortivo y cooperativo, juegos, el acercamiento de los docentes con los estudiantes para 
volver a explicar en forma personal, la ejemplificación la resolución de las dudas en forma paciente, 
las retroalimentaciones, repasos, aplicación de lo aprendido, etc., son cuestiones que los estudiantes 
identificaron frecuentemente con estos docentes. En este sentido, existió interacción social para apren-
der, donde lo afectivo y emotivo fueron aspectos presentes en estas aulas, lo anterior coincide con lo 
encontrado por Figueroa et al., (2023, p, 1) cuando dice que una parte del aprendizaje se encuentra 
en lo afectivo y dialógico, Loria et al., (2024), agregan que existe correlación entre las emociones y el 
aprendizje.

Se reveló que los docentes, para enseñar, tomaron en cuenta los aprendizajes previos de los 
estudiantes, esto mediante preguntas detonadoras, contextualidadoras y ejemplificaciones, princi-
palmente. Lo anterior es de suma importancia ya que la investigación muesta que existe relación 
entre los conocimientos previos y el rendimiento académico (Fernández y Abellán, 2023; Pellicer, 
2015). Lo expuesto se basa en que el nuevo saber, que se está adquiriendo se funda en la base an-
terior, es una especie de contextualización sobre lo ya entendido. En este sentido, los estudiantes 
relacionaron lo nuevo con algunas experiencias pasadas y, para ellos resultó más secillo entenderlo y 
asimilarlo, pues pareciera que se estableció una conexión cognitiva que colaboró en el entendimien-
to, retención y transferencia de los conocimientos adquiridos.

Otro importante resultado obtenido fue el procesamiento de la información, aquí los estudiantes 
consideraron elementos como: la suficiencia de tiempo para aprender algo y la forma en que se les 
presentó la información, esto es importante ya que ellos podrían haber percibido que los docentes 
entendieron sobre sus necesidades para aprender, en este sentido, la Santander Open Academy 
(2023), dice que el aprendizaje de la mente humana se ve influido por las emociones o sentimientos, 
tomando en cuenta lo anterior, se podría entender que algunos docentes de las cinco escuelas in-
terpretaron los tiempos para aprender y empatizaron con las formas en que ellos entendían y trans-
formaban los saberes. Los estilos de aprendizaje aparecieron como otro resultado de los estudiantes, 
que posiblemente los docentes tomaran en cuenta para que se pudieran generar mejores apren-
dizajes. Algunos de los estudiantes se catalogaron como visuales, auditivos, kinetésicos, esto podría 
indicar que ellos conocerían la forma en que aprenden mejor. Con relación a esto, de Caizapanta 
(2023) y, de Roque et al., (2023) sostienen que conocer los estilos puede colaborar en la mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La formación docente fue otro de los resultados que los estudiantes hicieron evidente, ellos 
percibieron que ese factor ayudó a entender de mejor forma los saberes, en este sentido se refirieron 
al manejo adecuado de contenidos por parte de los docentes, la contextulización de los saberes, 
diálogo para aprender, la participación de ellos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y, nota-
ron la planeación que hicieron los docentes para que ellos aprendieran. Lo anterior concuerda con 
Sánchez et al., (2023), ya que de ellos se entiende que existen prácticas exitosas como la Formación 
Pedagógica Dialógica que está centrada en el diálogo, lo que permite al docente la reflexión de su 
práctica e incentiva la colaboración entre profesores y alumnos, promoviendo el constructivismo 
para aprender, aquí los estudiantes participan en la enseñanza y el aprendizaje (pp. 10706). Anexo a 
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lo anterior, Burga et al., (2023) dicen que el estudiante es el protagonista en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y los materiales, las planificaciones, los espacios de aprendizaje y las estrategias deben 
ser seleccionados teniendo en cuenta al estudiante y las competencias que se van a desarrollar (pp. 
87), en el mismo sentido, Terrazas et al., (2022, pp. 9) dicen que el trabajo de los docentes debe 
ser reconceptualizado y replanteado en formas de trabajo distintas, fomentando perfiles docentes 
dinámicos, resolutivos y adaptativos; perfiles estudiantiles autogestivos, de apertura comunicativa 
y adaptativos y propuestas educativas flexibles centradas en el estudiante. Lo expuesto por los an-
teriores autores hace conexión con lo que los estudiantes observaron en estos profesores, pues los 
estudiantes rescataron elementos que percibieron como importantes para su aprendizaje.

Tabla 5
Resultados y rasgos de los docentes que se desempeñaron con Pedagogía Emocional

Categoría estudiada. Resultados obtenidos. Rasgos. 

Estrategias de enseñan-
za-aprendizaje.

Trabajaron con actividades 
dinámicas y prácticas.

La gestión de los aprendizajes se relaciona 
con las capacidades cognitivas de memoria, 
percepción, atención, razonamiento, moti-
vación, pensamiento, lenguaje y funciones 
ejecutivas.

Aceptaron y accedieron a la 
autogestión de emociones.

El trabajo áulico permitió enfrentarse a 
posibles emociones favorables o desfa-
vorables, lo que podría haber ayudado a 
cimentar y conocer sus estados emocionales 
presentes y futuros.

Tomaron en cuenta factores 
externos.

Cultura y valores practicados, conocimien-
tos previos, familia, contexto y hábitus 
promovido. 

Fomentaron la relación profe-
sor-alumno. Establecimiento de “conexiones”

Impulsaron y estimularon el 
compromiso del estudiante.

Participación y asistencia a clase, hacer 
apuntes, hacer tareas, automotivarse y aut-
ocriticarse.

Ambientes de aprendizaje.

Fomentaron las aulas positivas. Respeto de ideas, personas, a la clase, 
atención y cortesía a todos.

Trabajaron con la creatividad. Aprendizaje creativo, desarrollo intelectual 
divergente.

Alentaron las interacciones de 
los estudiantes para aprender.

Relación afectividad-aprendizje, interacción 
social para arender, 

Aprendizajes previos. Preguntas detonadoras y contextualidadora, 
ejemplificaciones.

Procesamiento de la infor-
mación.

El tiempo sufuciente que se dio para apren-
der algo y, la forma en que se presentó la 
información.

Estilos de aprendizaje. Se catalogaron como visuales, auditivos, 
kinetésicos.

Formación docente.

Manejo adecuado de contenidos, con-
textulización de los saberes, diálogo para 
aprender, participación de estudiantes y 
profesores en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y, notaron la existencia de la 
planeación que hacen los docentes para que 
ellos aprendieran.
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Nota. Elaboracin propia (2024).

Los resultados indican que algunos de los docentes de las cinco escuelas plantearon y cons-
truyeron ambientes de aprendizaje positivos como parte del hábitus (Guerrero, 2023) y, a eso los 
estudiantes le dieron valor. De la misma forma, se encontró que el respeto fue un elemento de suma 
importancia para el desarrollo de las estrategías usadas, mismas que colaboraron en la partcipación 
activa y dinámica de los estudiantes, lo que generaría acercamientos afectivos entre estudiantes-do-
centes y, estudiantes-estudiantes, lo que puede indicar que los aprendizajes que se realizaron se 
lograron sobre la base del respeto y la afectivdad. Pareciera que los ambientes de aprendizaje que 
algunos docentes han logrado construir no respondieran a la lógica adultocéntrica, donde se impon-
drían acríticamente formas de pensar y sentir (Díaz Barriga, 2023), o por lo menos, los docentes 
podrían haber encontrado el vínculo no forzoso entre: la currícula, que involucró la formalidad del 
sistema; el aprendizaje, que desarrolló saberes y; el aprehender que involucró lo emocional.

CONCLUSIONES
El estudio concluye que, la Pedagogía Emocional fue una práctica educativa que reconoció a las 
emociones como ejes vinculadores y articuladores de la enseñanza y el aprendizaje y, cuya existen-
cia favoreció a la consideración y apreciación de los individuos en formación. Los practicantes de 
esta forma de enseñar y aprender reconocieron en el otro, actitudes y formas que parecieran les 
colaboraron para el fortalecimiento de su propio ser-humano. Lo anterior podría significar que 
cada estudiante, guiado por su profesor, podría desarrollar saberes fuertes y contundentes, que le 
llevarían a acrecentar su propia apreciación como agente de cambio social. Los docentes, a partir de 
este estudio, se consideran como fundamentales para que lo anterior ocurra, pues son ellos quienes 
pusieron las bases de lo sucedido dentro de cada salón y, propusieron trabajo áulico que contribuyó 
al autorreconocimiento de las capacidades en y para cada estudiante.

El trabajo docente que se desarrolló con emociones y que dejó buena impresión en los estu-
diantes…

 ʶ Valoró al ser, en sí mismo.
 ʶ Reconoció al estudiante y le colaboró para el incremento y perfección de sus saberes cognitivos. 
 ʶ Concurrió a las interconexiones personales que generaron aprendizajes, respeto y entendimien-

to con él mismo y con los otros.
 ʶ Contribuyó en la formación de trayectorias educativas relevantes.
 ʶ Aportó elementos que hicieron que las narrativas de desesperanza académica se conviertan en 

prosas de perspectiva optimista. 
Por otra parte, el desempeño del estudiante que aprendió con Pedagogía Emocional…

 ʶ Creó conciencia de su propio aprendizaje.
 ʶ Identificó la mejor forma de aprender y de relacionarse con los demás.
 ʶ Entendió que puede modificar el destino ya anunciado para él.
 ʶ Reconoció en la dialógica una de las vía para su formación educativa.

La Pedagogía Emocional no es retórica llena de buenas intenciones y falsas esperanzas, son ac-
ciones llenas de realizaciones específicas, que resisten a las profecías más evidentes para los menos 
favorecidos. La Pedagogía Emocional es la práctica de compromisos tácitamente adquiridos, en el 
seno de una profesión donde no todos pactan con el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario seguir profundizando en esta vertiente investiga-
tiva para continuar conociendo sus “efectos” en los estudiantes, profesores, institución y comu-
nidad educativa.
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