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2. Resumen 

La inteligencia emocional en niños ha suscitado un creciente interés debido a su influencia en 

el desarrollo socioemocional de las personas en esta etapa crucial de la vida. Durante la niñez, 

se moldean las habilidades emocionales que impactarán en cómo los individuos interactúan 

consigo mismos y con otros a lo largo de su vida. Esta problemática subraya la necesidad de 

comprender en profundidad cómo los niños de educación primaria desarrollan y manejan sus 

habilidades emocionales durante este período formativo fundamental. Por lo cual, a través de 

el presente trabajo de integración curricular, se pretende analizar la evidencia científica que 

identifique el nivel de inteligencia emocional en niños de primaria de 6 a 12 años que pertenecen 

a instituciones públicas. Para lograr este objetivo, se usó un enfoque cuantitativo con un diseño 

no experimental, de tipo documental, de corte transversal, descriptivo y bibliográfico. Se 

llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en diversas bases de datos académicas y revistas 

científicas, seleccionando cuidadosamente 7 estudios publicados entre los años 2015 y 2023 

que evaluaron la inteligencia emocional mediante la Escala Trait Meta-Mood TMMS-24 en 

niños de primaria que asisten a escuelas públicas. Los resultados muestran que los niños 

presentan un nivel adecuado en la dimensión de Atención indicando una capacidad aceptable 

para dirigir la atención hacia las emociones. En la dimensión de Claridad, revelan un nivel 

relativamente alto, lo que sugiere una eficaz identificación y comprensión de sus emociones. 

En contraste, la dimensión de Reparación muestra un nivel adecuado, señalando oportunidades 

para desarrollar estrategias de manejo emocional. El Promedio Global indica un nivel adecuado 

de inteligencia emocional en general. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar 

estrategias y programas educativos que promuevan el desarrollo de habilidades emocionales de 

manera efectiva y equitativa en los niños de distintos contextos y edades.  

 

Palabras clave: manejo emocional, infancia, educación pública, instrucción básica. 
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2.1. Abstract 

Emotional intelligence in children has aroused a growing interest due to its influence on the 

socio-emotional development of people at this crucial stage of life. During childhood, 

emotional skills are shaped, impacting how individuals interact with themselves and others 

throughout their lives. This issue underscores the need for an in-depth understanding of how 

primary school children develop and manage their emotional skills during this critical formative 

period. Therefore, this research is intended to analyze the scientific evidence that identifies the 

level of emotional intelligence in primary school children from 6 to 12 years old who belong to 

public institutions. A quantitative approach was used with a non-experimental, documentary, 

cross-sectional, descriptive and bibliographic design to achieve this objective. Extensive 

searches were conducted in various academic databases and scientific journals, carefully 

selecting 7 studies published between the years 2015 and 2023 that assessed emotional 

intelligence using the Trait Meta-Mood TMMS-24 Scale in primary school children attending 

public schools. The results show that children present an adequate level in the dimension of 

Attention, indicating an acceptable ability to direct attention to emotions. In the Clarity 

dimension, they reveal a relatively high level, suggesting an effective identification and 

understanding of their emotions. In contrast, the Repair dimension shows an adequate level, 

indicating opportunities to develop emotional management strategies. The Global Average 

indicates an adequate level of emotional intelligence in general. These findings highlight the 

importance of implementing educational strategies and programs that promote the development 

of emotional skills effectively and equitably in children of different contexts and ages.  

 

Keywords: emotional management, childhood, public education, basic instruction. 
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3. Introducción 

El objetivo principal de este estudio es examinar la inteligencia emocional en niños que 

cursan educación primaria, específicamente en el rango de edades de 6 a 12 años y que están 

inscritos en instituciones públicas. La inteligencia emocional se define como la capacidad para 

reconocer, comprender y regular las emociones propias y de los demás (según Miranda, 2016). 

En el contexto educativo, esta habilidad juega un papel crucial en el desarrollo socioemocional 

de los estudiantes, teniendo un impacto significativo en su desempeño académico y bienestar 

general (según Celdrán-Baños y Ferrándiz-García, 2021). 

Diversas investigaciones se han enfocado en analizar la inteligencia emocional en niños 

de educación primaria. Por ejemplo, el estudio de Arango y Caramelo (2017) propone un 

programa de intervención para cultivar la inteligencia emocional en este grupo. Otros trabajos, 

como el de Pinedo y Richard (2018), exploran la relación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en esta población. Además, se han identificado estrategias efectivas 

para fomentar la inteligencia emocional en el ámbito escolar, como la capacitación en 

emociones tanto para profesores como para padres (según Goleman, 2011). 

La inclusión de aspectos emocionales y sociales se ve como una posible solución para 

la crisis educativa actual (Celdrán-Baños y Ferrándiz-García, 2021). En resumen, la inteligencia 

emocional es una destreza fundamental en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 

primaria, y su fomento puede influir en su desempeño académico y bienestar general. 

La relevancia de este trabajo de integración curricular radica en la necesidad de abordar 

el desarrollo de habilidades emocionales en la educación primaria. A pesar de la creciente 

conciencia sobre la importancia de la inteligencia emocional, se ha observado una falta de 

atención en el sistema educativo hacia su desarrollo, especialmente en la etapa primaria. Esto 

puede generar dificultades en el manejo de las emociones, falta de empatía, problemas en las 

relaciones interpersonales y bajo rendimiento académico (según Goleman, 1995). 

Los niños en la educación primaria atraviesan una fase crucial en su desarrollo 

socioemocional, y es esencial que adquieran las aptitudes emocionales necesarias para afrontar 

los desafíos emocionales y sociales que se les presentarán en el futuro. Por ende, es importante 

determinar el nivel de inteligencia emocional en niños de 6 a 12 años inscritos en instituciones 

públicas. Al abordar esta pregunta, se busca contribuir al conocimiento y establecer 

fundamentos sólidos para mejorar el enfoque socioemocional en la educación. 

Este trabajo de integración curricular puede tener un impacto significativo en el ámbito 

educativo, especialmente para educadores, administradores y formuladores de políticas 

educativas, así como profesionales encargados de promover el desarrollo de habilidades 
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emocionales en niños. Al comprender mejor la importancia de la inteligencia emocional en el 

desarrollo integral de los niños, será posible diseñar intervenciones y programas educativos más 

efectivos. 

Los resultados de este estudio pueden orientar la implementación de estrategias que 

promuevan las habilidades emocionales en las aulas y en la comunidad educativa en general. 

Los educadores pueden utilizar esta información para crear entornos escolares más acogedores 

y propicios para el crecimiento socioemocional de los estudiantes. Además, las políticas 

educativas pueden basarse en evidencia científica, lo que puede mejorar la calidad de la 

educación y el bienestar de los estudiantes. 

Este estudio se basa en trabajos previos que han resaltado la importancia de la 

inteligencia emocional en la educación. Goleman (1995) y Elias et al. (1997) han enfatizado la 

necesidad de cultivar habilidades emocionales desde edades tempranas y han demostrado su 

impacto positivo en el bienestar social y emocional de las personas. 

Este estudio busca ampliar y profundizar este conocimiento al enfocarse 

específicamente en niños de primaria inscritos en instituciones públicas. Al examinar la 

evidencia científica disponible sobre los niveles de inteligencia emocional en este grupo, se 

pretende contribuir a la comprensión de la situación socioemocional en el contexto escolar. 

Además, se busca identificar estrategias efectivas que hayan demostrado éxito en el desarrollo 

de habilidades emocionales en este grupo de edad. 

El propósito general de este trabajo de integración curricular es analizar la evidencia 

científica que determine el nivel de inteligencia emocional en niños de primaria de 6 a 12 años 

que asisten a escuelas públicas. Para lograr este objetivo, es necesario, en primer lugar, conocer 

los niveles de inteligencia emocional de los niños en ese rango de edad y contexto educativo. 

Esto permitirá obtener una visión detallada y actualizada del desarrollo de las habilidades 

emocionales en los niños de educación primaria, lo que brindará información valiosa para 

comprender su situación socioemocional en el entorno escolar. En segundo lugar, se buscará 

analizar las características sociodemográficas de la población para identificar posibles factores 

que puedan influir en el desarrollo de habilidades emocionales en estos niños. 

A través de la consecución de estos objetivos, este trabajo de integración curricular 

pretende arrojar luz sobre la importancia de la inteligencia emocional en la educación primaria, 

proporcionando conocimientos sólidos que respalden la implementación de intervenciones 

educativas enfocadas en el desarrollo socioemocional de los niños. Al obtener una comprensión 

más profunda de los niveles de inteligencia emocional y las características de la población 

estudiantil, se podrán establecer cimientos sólidos para mejorar la calidad del entorno escolar y 
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promover el bienestar integral de los niños durante su proceso de aprendizaje y crecimiento 

emocional. 

El alcance de este trabajo de integración curricular se limita a un análisis de la literatura 

científica existente sobre la inteligencia emocional en niños de primaria de 6 a 12 años que 

asisten a escuelas públicas. El estudio se basará en investigaciones anteriores y no abarcará 

aspectos relacionados con la metodología, resultados o conclusiones propias. 

Es importante reconocer que la disponibilidad y calidad de los estudios revisados 

pueden influir en la interpretación de los resultados y en la generalización de las conclusiones 

obtenidas. Además, es importante tener en cuenta que este trabajo de integración curricular no 

abordará otros aspectos relevantes, como la eficacia de programas específicos de educación 

emocional o el impacto a largo plazo del desarrollo de habilidades emocionales en los niños. 

A pesar de estas limitaciones, se espera que este estudio contribuya a enriquecer el 

conocimiento sobre la importancia de la inteligencia emocional en la educación y proporcione 

información útil para educadores y responsables de políticas educativas interesados en el 

desarrollo socioemocional de los niños. Al fundamentar las decisiones en evidencia sólida y 

actualizada, se aspira a promover el bienestar integral de los estudiantes y brindarles las 

herramientas necesarias para enfrentar de manera adecuada los desafíos emocionales que 

puedan surgir en su vida cotidiana. 
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4. Marco teórico 

4.1. Consideraciones generales de la Inteligencia Emocional 

4.1.1. Definición de inteligencia emocional 

En los últimos años, la inteligencia emocional ha adquirido un reconocimiento cada vez 

mayor debido a su significativa relevancia en el bienestar emocional y el desarrollo personal. 

Según Goleman (2018), la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer, 

comprender y gestionar las propias emociones, así como de percibir y responder de manera 

adecuada a las emociones de los demás. Esta habilidad se fundamenta en competencias 

emocionales clave, como la autoconciencia, la autorregulación emocional, la empatía y las 

habilidades sociales. 

La importancia de la inteligencia emocional radica en su influencia positiva en diversos 

aspectos de la vida de las personas. Brackett y Salovey (2019) destacan que la inteligencia 

emocional está estrechamente relacionada con un mayor bienestar psicológico, una mayor 

calidad de las relaciones interpersonales y un rendimiento académico más efectivo. Además, se 

ha demostrado que la inteligencia emocional desempeña un papel crucial en el manejo del estrés 

y en la capacidad de afrontar y adaptarse a situaciones adversas (Zeidner et al., 2019). 

La capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, así como de 

relacionarse de manera efectiva con las emociones de los demás, tiene un impacto significativo 

en la vida de las personas. La inteligencia emocional no solo permite a los individuos 

comprender y regular sus propias emociones, sino que también facilita la creación y el 

mantenimiento de relaciones interpersonales saludables y satisfactorias. Además, la inteligencia 

emocional ha demostrado ser un factor determinante en el éxito académico y en el desarrollo 

de habilidades sociales clave. 

4.1.2. Componentes de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional se compone de varios elementos que contribuyen a su 

desarrollo y aplicación en la vida cotidiana. A continuación, se describen algunos de los 

componentes clave de la inteligencia emocional, según la literatura científica reciente. 

4.1.2.1. Autoconciencia emocional. La autoconciencia emocional implica la capacidad 

de reconocer y comprender las propias emociones, así como de identificar los factores 

desencadenantes que las afectan. Según Mayer, Roberts y Barsade (2018), esta habilidad se 

basa en la capacidad de prestar atención a las señales emocionales internas y de autoreflección. 
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4.1.2.2. Autorregulación emocional. La autorregulación emocional se refiere a la 

capacidad de gestionar y regular las propias emociones de manera efectiva. Goleman (2019) 

destaca la importancia de esta habilidad para evitar reacciones impulsivas y controlar las 

emociones negativas, lo que contribuye a un mejor bienestar emocional y relaciones 

interpersonales más saludables. 

4.1.2.3. Empatía. La empatía es la capacidad de comprender y experimentar las 

emociones de los demás. Según Davis (2020), implica ponerse en el lugar de otra persona, 

comprender sus sentimientos y reaccionar de manera adecuada. La empatía facilita la conexión 

emocional y fortalece las relaciones interpersonales. 

4.1.2.4. Habilidades sociales. Las habilidades sociales son fundamentales para el 

manejo efectivo de las interacciones sociales. Según Eisenberg y Morris (2019), incluyen la 

capacidad de comunicarse de manera clara, resolver conflictos de manera constructiva, mostrar 

empatía y trabajar en equipo. Estas habilidades promueven una comunicación efectiva y 

relaciones saludables. 

4.1.2.5. Autoconciencia emocional. La autoconciencia emocional es una habilidad 

crucial en el desarrollo de la inteligencia emocional. Implica la capacidad de reconocer y 

comprender las propias emociones, así como de identificar los factores desencadenantes que 

las afectan. Según Mayer, Roberts y Barsade (2018), esta habilidad se basa en la capacidad de 

prestar atención a las señales emocionales internas y de autoreflección. Mediante la 

autoconciencia emocional, los individuos adquieren una mayor comprensión de sus estados 

emocionales, lo que les permite manejarlos de manera más efectiva y tomar decisiones 

conscientes basadas en sus emociones. 

4.1.2.6. Autorregulación emocional. La autorregulación emocional es otra 

competencia fundamental dentro de la inteligencia emocional. Se refiere a la capacidad de 

gestionar y regular las propias emociones de manera efectiva. Goleman (2019) destaca la 

importancia de esta habilidad para evitar reacciones impulsivas y controlar las emociones 

negativas, lo que contribuye a un mejor bienestar emocional y relaciones interpersonales más 

saludables. La autorregulación emocional implica la capacidad de reconocer y canalizar 

adecuadamente las emociones, adaptando la expresión emocional de manera apropiada a las 

diferentes situaciones. Esta habilidad permite a las personas mantener un equilibrio emocional 

y responder de manera más constructiva en diversas circunstancias. 

4.1.2.7. Empatía. La empatía es una habilidad esencial en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. Implica la capacidad de comprender y experimentar las emociones de los demás. 

Según Davis (2020), la empatía implica ponerse en el lugar de otra persona, comprender sus 
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sentimientos y reaccionar de manera adecuada. La empatía facilita la conexión emocional y 

fortalece las relaciones interpersonales. Al tener empatía, las personas pueden comprender y 

responder de manera sensible a las necesidades emocionales de los demás, lo que fomenta la 

cooperación, la empatía reciproca y la construcción de vínculos afectivos más fuertes. 

4.1.2.8. Habilidades sociales. Las habilidades sociales son componentes esenciales de 

la inteligencia emocional y están estrechamente vinculadas a la capacidad de establecer y 

mantener relaciones saludables. Eisenberg y Morris (2019) señalan que las habilidades sociales 

incluyen la capacidad de comunicarse de manera clara, resolver conflictos de manera 

constructiva, mostrar empatía y trabajar en equipo. Estas habilidades promueven una 

comunicación efectiva y relaciones interpersonales saludables. Al desarrollar habilidades 

sociales, los niños adquieren herramientas para interactuar de manera adecuada con los demás, 

expresar sus emociones de manera efectiva y establecer conexiones significativas. 

Cabe destacar que estos componentes de la inteligencia emocional se interrelacionan y se 

refuerzan mutuamente, contribuyendo al desarrollo integral de esta habilidad en los individuos. 

4.1.3. Teorías y modelos de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional ha sido objeto de estudio desde diferentes enfoques teóricos y 

modelos conceptuales que buscan comprender y explicar esta capacidad emocional. A 

continuación, se presentan algunas teorías y modelos relevantes en el campo de la inteligencia 

emocional, según investigaciones recientes. 

4.1.3.1. Teoría de las habilidades mixtas de Salovey y Mayer. Una teoría influyente 

en el campo de la inteligencia emocional es la teoría de las habilidades mixtas propuesta por 

Salovey y Mayer (2018). Esta teoría se basa en la premisa de que la inteligencia emocional está 

compuesta por habilidades específicas relacionadas con las emociones. Según Salovey y Mayer, 

existen cuatro habilidades clave en la inteligencia emocional: percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 

La percepción emocional se refiere a la capacidad de identificar y discriminar las 

emociones en uno mismo y en los demás. Esta habilidad implica la capacidad de reconocer las 

señales emocionales, como expresiones faciales y tono de voz, y comprender su significado 

La facilitación emocional se relaciona con la capacidad de generar emociones positivas y 

utilizarlas de manera efectiva para facilitar el pensamiento y la resolución de problemas. Esta 

habilidad implica la capacidad de generar estados emocionales favorables que promuevan el 

rendimiento cognitivo y la toma de decisiones. 
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La comprensión emocional implica la capacidad de comprender y analizar las emociones, 

tanto en uno mismo como en los demás. Esta habilidad implica la capacidad de comprender las 

causas y consecuencias de las emociones, así como las relaciones entre diferentes emociones. 

La regulación emocional se refiere a la capacidad de gestionar y regular las propias 

emociones de manera efectiva. Esta habilidad implica la capacidad de manejar las emociones 

negativas, como el enojo o la tristeza, y promover emociones positivas, como la alegría o la 

gratitud. 

Según Salovey y Mayer, estas habilidades interactúan entre sí y contribuyen al desarrollo 

general de la inteligencia emocional en los individuos. Se considera que el desarrollo de estas 

habilidades es fundamental para una mejor comprensión y gestión de las emociones, lo que a 

su vez influye en el bienestar emocional y el funcionamiento óptimo en diversas áreas de la 

vida. 

4.1.3.2. Modelo de la inteligencia emocional de Goleman. El modelo de la inteligencia 

emocional propuesto por Goleman (2019) se ha convertido en una referencia importante en el 

campo de la psicología y el desarrollo personal. Este modelo enfatiza la importancia de varias 

competencias emocionales que contribuyen al éxito personal y profesional de los individuos. 

En primer lugar, Goleman destaca la autoconciencia emocional como una competencia clave 

en la inteligencia emocional. La autoconciencia emocional implica la capacidad de reconocer 

y comprender las propias emociones, así como de identificar cómo las emociones influyen en 

el pensamiento y el comportamiento. Esta habilidad permite a las personas tener una mayor 

comprensión de sí mismas y de cómo sus emociones afectan su toma de decisiones. 

La autorregulación emocional también es un componente esencial del modelo de Goleman. Esta 

competencia implica la capacidad de gestionar y controlar las propias emociones de manera 

efectiva. Las personas que poseen una buena autorregulación emocional son capaces de manejar 

el estrés, controlar los impulsos y adaptarse a situaciones cambiantes de manera equilibrada. 

La motivación es otro elemento destacado en el modelo de Goleman. La motivación emocional 

se refiere a la capacidad de establecer metas, perseverar y mantener un alto nivel de compromiso 

en la búsqueda de los objetivos. Las personas motivadas emocionalmente tienen una mayor 

determinación y persistencia para superar obstáculos y alcanzar el éxito en diversas áreas de 

sus vidas. 

La empatía es una competencia emocional que Goleman considera fundamental en su 

modelo. La empatía implica la capacidad de comprender y compartir las emociones de los 

demás, así como de mostrar compasión y preocupación por su bienestar. Esta habilidad 
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fortalece las relaciones interpersonales, fomenta la colaboración y contribuye a un entorno 

social más empático y comprensivo. 

Por último, Goleman resalta la importancia de las habilidades sociales en su modelo de 

inteligencia emocional. Estas habilidades incluyen la capacidad de comunicarse eficazmente, 

resolver conflictos de manera constructiva, trabajar en equipo y establecer relaciones sólidas. 

Las personas con habilidades sociales desarrolladas son capaces de establecer conexiones 

significativas, generar apoyo social y construir una red de relaciones positivas. 

4.1.3.3. Enfoque de la inteligencia emocional social de Bar-On. El enfoque de la 

inteligencia emocional social propuesto por Bar-On (2020) ofrece una perspectiva amplia y 

completa de la inteligencia emocional. Este enfoque se centra en la capacidad de comprender y 

manejar las emociones propias y de los demás, así como en la capacidad de establecer y 

mantener relaciones interpersonales saludables. 

En primer lugar, este enfoque incluye componentes intrapersonales de la inteligencia 

emocional. Estos componentes se refieren a la capacidad de reconocer y comprender las propias 

emociones, así como de manejarlas de manera efectiva. Esto implica tener conciencia 

emocional, autorregulación emocional y la habilidad para utilizar las emociones de manera 

constructiva. El enfoque de Bar-On reconoce que el autoconocimiento y la autorregulación son 

fundamentales para el desarrollo de una inteligencia emocional saludable. 

Además de los componentes intrapersonales, el enfoque de Bar-On también destaca los 

aspectos interpersonales de la inteligencia emocional. Esto implica la capacidad de establecer 

y mantener relaciones interpersonales saludables y efectivas. Incluye habilidades sociales, 

empatía y conciencia social. La empatía nos permite comprender y compartir las emociones de 

los demás, lo que contribuye a la formación de conexiones más profundas y significativas con 

los demás. Las habilidades sociales son esenciales para una comunicación efectiva, la 

resolución de conflictos y la construcción de relaciones sólidas. 

El enfoque de la inteligencia emocional social de Bar-On reconoce la importancia de 

ambos aspectos: intrapersonales e interpersonales. Se enfoca en la comprensión y el manejo de 

las emociones propias y de los demás, así como en la capacidad de establecer relaciones 

saludables. Este enfoque ofrece una visión integral de la inteligencia emocional, que abarca 

tanto el crecimiento personal como las habilidades sociales necesarias para interactuar de 

manera efectiva con los demás. 

Es importante destacar que estas teorías y modelos brindan diferentes perspectivas para 

comprender y evaluar la inteligencia emocional en los individuos, enfatizando distintos 

aspectos y habilidades emocionales. 
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4.2. Desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños 

El desarrollo emocional en la infancia es un proceso fundamental que influye en la 

formación de la inteligencia emocional en los niños. Según Pérez-Peña y Langer (2019), el 

desarrollo emocional abarca la adquisición y comprensión de emociones básicas, la capacidad 

de regular las propias emociones y la habilidad para establecer vínculos emocionales con los 

demás. 

Durante los primeros años de vida, los niños experimentan una amplia gama de 

emociones y aprenden a identificar y expresar sus sentimientos. Según Campos et al. (2018), la 

interacción con los padres y cuidadores desempeña un papel crucial en el desarrollo emocional 

de los niños, ya que proporciona un entorno seguro y afectuoso que promueve el aprendizaje 

emocional. 

A medida que los niños crecen, su capacidad para regular las emociones se va 

fortaleciendo. Thompson (2020) sugiere que la autorregulación emocional es un componente 

esencial en el desarrollo emocional de los niños, ya que les permite controlar y gestionar 

adecuadamente sus emociones, adaptarse a situaciones nuevas y responder de manera efectiva 

a los desafíos emocionales. 

Además, el establecimiento de vínculos emocionales saludables es fundamental en el 

desarrollo emocional de los niños. Según Cassidy (2019), las relaciones afectivas seguras con 

los padres, maestros y compañeros de juego contribuyen al desarrollo de la empatía, la 

resiliencia emocional y las habilidades sociales. 

En pocas palabras, el desarrollo emocional en la infancia involucra la adquisición de 

habilidades emocionales, la capacidad de regular las emociones y la formación de vínculos 

emocionales saludables. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños, y su comprensión y promoción son importantes en el contexto 

educativo. 

4.2.1. Importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo infantil 

La inteligencia emocional juega un papel fundamental en el desarrollo infantil, ya que 

está estrechamente relacionada con el bienestar emocional, social y cognitivo de los niños. 

Según Brackett y Salovey (2019), la inteligencia emocional en la infancia se refiere a la 

capacidad de reconocer, comprender y regular las propias emociones, así como de percibir y 

responder de manera adecuada a las emociones de los demás. 

La importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo infantil radica en sus 

múltiples beneficios. Según Bisquerra (2020), la adquisición y el desarrollo de habilidades 

emocionales en los niños les permiten tener un mayor autocontrol emocional, una mayor 
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empatía hacia los demás y una mejor capacidad para resolver conflictos de manera pacífica. 

Además, la inteligencia emocional está relacionada con un mayor rendimiento académico y una 

mejor adaptación social en el entorno escolar (Gutiérrez-Cobo et al., 2018). 

Asimismo, la inteligencia emocional en la infancia también se vincula con el bienestar 

emocional de los niños. Según Mayer et al. (2019), los niños que poseen una mayor inteligencia 

emocional tienden a experimentar menos problemas de conducta, menos síntomas de ansiedad 

y depresión, y muestran una mayor capacidad para manejar el estrés y la adversidad. 

4.2.2. Factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia emocional en niños 

El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños es influenciado por diversos 

factores que interactúan entre sí. Estos factores pueden tener un impacto tanto positivo como 

negativo en la adquisición y el desarrollo de habilidades emocionales en los niños. A 

continuación, se describirán algunos de los principales factores identificados en la literatura 

científica. 

4.2.2.1. Factores familiares. La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de los niños. Según Davis et al. (2019), el estilo de crianza de los 

padres, la calidad de las relaciones familiares y la expresión emocional en el hogar son factores 

determinantes en el desarrollo de habilidades emocionales en los niños. Un ambiente familiar 

cálido, afectuoso y en el que se fomenta la expresión emocional de manera adecuada puede 

favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 

4.2.2.2. Factores sociales. El entorno social en el que los niños interactúan también 

influye en su desarrollo de la inteligencia emocional. Según Denham et al. (2018), la interacción 

con pares, la calidad de las relaciones con los compañeros y la participación en actividades de 

grupo pueden contribuir al desarrollo de habilidades emocionales en los niños. Asimismo, la 

inteligencia emocional en el contexto escolar, a través de estudios y prácticas específicas, puede 

promover el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños (Elias et al., 2020). 

4.2.2.3. Factores individuales. Los factores individuales, como la personalidad y las 

características temperamentales de los niños, también desempeñan un papel en el desarrollo de 

su inteligencia emocional. Según Saarni (2018), los niños con una mayor autoconciencia, un 

mayor grado de regulación emocional y una mayor capacidad para comprender las emociones 

de los demás tienden a exhibir un mayor desarrollo de la inteligencia emocional. 

4.3. Factores de protección y de riesgo 

4.3.1. Factores de protección 

En el contexto de la inteligencia emocional en los niños de primaria, se han 

identificado varios factores de protección que desempeñan un papel fundamental en su 
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desarrollo saludable y en la promoción de un mayor nivel de inteligencia emocional. Estos 

factores están relacionados con el entorno familiar, las interacciones con adultos significativos 

y la participación en programas educativos. A continuación, se describen en detalle algunos 

de estos factores y su impacto en el desarrollo de la inteligencia emocional: 

4.3.1.1. Relaciones positivas con adultos significativos. Las interacciones afectuosas 

y de apoyo con padres, cuidadores y maestros son cruciales para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños (Goleman, 1995). Estas relaciones proporcionan modelos 

de comportamiento emocional saludable y brindan un ambiente seguro y de confianza en el 

cual los niños pueden expresar y regular sus emociones de manera adecuada. Además, estas 

interacciones fomentan la empatía, la comunicación emocional efectiva y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

4.3.1.2. Ambiente familiar estable y afectuoso. Un entorno familiar estable y amoroso, 

caracterizado por la comunicación abierta, el respeto mutuo y el apoyo emocional, contribuye 

de manera significativa al desarrollo de la inteligencia emocional en los niños (Denham y 

Brown, 2010). En este tipo de ambiente, los niños tienen la oportunidad de aprender a 

reconocer, comprender y regular sus emociones de manera adecuada. Además, un entorno 

familiar estable promueve la sensación de seguridad y bienestar emocional, lo cual es 

fundamental para el desarrollo saludable de la inteligencia emocional. 

4.3.1.3. Oportunidades para el juego y la expresión creativa. El juego y la expresión 

creativa proporcionan a los niños un espacio seguro y libre de juicio donde pueden explorar y 

experimentar con sus emociones (Russell y Jarrold, 2020). A través del juego imaginativo, los 

niños pueden representar y dar salida a sus sentimientos, así como desarrollar habilidades para 

la resolución de problemas y la toma de perspectiva. La expresión creativa, ya sea a través del 

arte, la música o la escritura, también les permite canalizar y expresar sus emociones de manera 

saludable. 

4.3.1.4. Participación en programas de educación socioemocional. La participación 

en programas educativos que promueven el desarrollo socioemocional ha demostrado ser eficaz 

para mejorar la inteligencia emocional en los niños de primaria (Greenberg et al., 2017). 

Programas como el programa PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) 

proporcionan a los niños herramientas y estrategias para comprender, regular y manejar sus 

emociones de manera efectiva. Estos programas suelen incluir actividades prácticas, ejercicios 

de mindfulness, técnicas de resolución de conflictos y fomento de habilidades sociales, lo cual 

contribuye al desarrollo integral de la inteligencia emocional. 



15 

 

4.3.1.5. Fomento de la resiliencia y el pensamiento positivo. El apoyo en el desarrollo 

de habilidades de resiliencia y pensamiento positivo puede proteger a los niños de los efectos 

negativos del estrés y promover una mayor inteligencia emocional (Masten y Cicchetti, 2010). 

La resiliencia se refiere a la capacidad de hacer frente a situaciones adversas y recuperarse de 

ellas. Al fomentar la resiliencia en los niños, se les ayuda a enfrentar de manera efectiva los 

desafíos emocionales y a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. El pensamiento 

positivo, por su parte, les permite enfocarse en aspectos positivos, cultivar una actitud optimista 

y desarrollar una mentalidad de crecimiento emocional. 

Estos factores de protección tienen un impacto significativo en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños de primaria. Al reconocer la importancia de estos factores 

y promover su presencia en el entorno de los niños, se puede crear un ambiente propicio para 

el desarrollo saludable de sus habilidades emocionales. 

4.3.2. Factores de riesgo: 

En el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de primaria, es fundamental 

tener en cuenta los factores de riesgo que pueden dificultar su desarrollo emocional saludable. 

Estos factores de riesgo están asociados a experiencias adversas en el entorno familiar, social y 

comunitario, y pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. A continuación, se describen con más detalle algunos de estos factores: 

4.3.2.1. Exposición a situaciones de abuso o negligencia. La exposición a situaciones 

de abuso físico, emocional o negligencia puede tener un impacto negativo en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de los niños. Según Perry et al. (2013), "las experiencias adversas en 

la infancia pueden tener efectos duraderos en la salud física, mental y emocional de los 

individuos" (p. 257). Estas experiencias adversas pueden generar altos niveles de estrés, 

dificultando la capacidad de los niños para regular sus emociones y establecer relaciones 

saludables. 

El abuso físico, emocional o la negligencia pueden socavar el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños en varios aspectos. Según Thompson (2015), "los niños que han 

experimentado abuso o negligencia pueden tener dificultades para identificar, comprender y 

expresar sus propias emociones" (p. 89). Estas experiencias traumáticas pueden interferir en la 

adquisición de habilidades emocionales fundamentales, como el reconocimiento y la regulación 

de las emociones. 

Además, el abuso y la negligencia pueden tener un impacto significativo en el 

autoconcepto y la autoestima de los niños. Según Cicchetti y Toth (2005), "los niños que han 

sido víctimas de abuso o negligencia pueden desarrollar una visión distorsionada de sí mismos, 
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sintiéndose inadecuados o indignos" (p. 123). Esto puede afectar negativamente su capacidad 

para confiar en los demás y establecer relaciones saludables, lo cual es fundamental para el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

Es importante destacar que el impacto del abuso y la negligencia en el desarrollo de la 

inteligencia emocional puede variar según la duración, la intensidad y la frecuencia de las 

experiencias traumáticas. Según Masten y Cicchetti (2010), "la respuesta individual a las 

experiencias adversas depende de la interacción entre factores genéticos, neurobiológicos y 

ambientales" (p. 342). Algunos niños pueden mostrar una mayor resiliencia y ser capaces de 

superar los efectos negativos del abuso y la negligencia con el apoyo adecuado. 

4.3.2.2. Conflictos familiares y falta de apoyo emocional. Los conflictos familiares y 

la falta de apoyo emocional en el entorno familiar pueden obstaculizar el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños. Eisenberg et al. (2010) afirman que "los conflictos 

maritales y familiares tienen un impacto negativo en el desarrollo socioemocional de los niños" 

(p. 345). Los conflictos constantes en el hogar pueden generar un ambiente emocionalmente 

inestable y estresante, lo que dificulta que los niños aprendan a reconocer y regular sus propias 

emociones. 

La falta de modelos de comportamiento emocional saludable y la ausencia de apoyo 

emocional en el entorno familiar pueden limitar la capacidad de los niños para establecer 

relaciones interpersonales positivas y desarrollar habilidades sociales. Según Gottman y Katz 

(2002), "los niños que crecen en un entorno familiar caracterizado por conflictos constantes 

pueden tener dificultades para entender las emociones de los demás y responder adecuadamente 

a ellas" (p. 78). La falta de modelos de comportamiento emocional saludable puede dificultar 

que los niños adquieran habilidades para expresar y regular sus propias emociones, así como 

comprender y responder de manera empática a las emociones de los demás. 

Además, la falta de apoyo emocional en el entorno familiar puede generar sentimientos 

de soledad y aislamiento en los niños. Según Bowlby (1988), "la presencia de figuras de apego 

seguras y sensibles es fundamental para el desarrollo emocional saludable de los niños" (p. 92). 

La ausencia de un apego seguro y el apoyo emocional adecuado pueden dificultar que los niños 

desarrollen una imagen positiva de sí mismos y confíen en los demás. 

Es importante destacar que el impacto de los conflictos familiares y la falta de apoyo 

emocional en el desarrollo de la inteligencia emocional puede variar según la duración, la 

intensidad y la resolución de los conflictos. Algunos niños pueden mostrar una mayor 

resiliencia y ser capaces de superar los desafíos emocionales con el apoyo adecuado de figuras 

significativas fuera del entorno familiar. 
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4.3.2.3. Carencia de habilidades parentales. La carencia de habilidades parentales, 

como la falta de capacidad para responder de manera adecuada a las necesidades emocionales 

de los niños, puede poner en riesgo el desarrollo de su inteligencia emocional. Según Denham 

y Brown (2010), "los padres desfavorecidos en términos de habilidades parentales pueden 

proporcionar un entorno menos sensible y menos receptivo a las necesidades emocionales de 

los niños" (p. 225). Esto puede dificultar que los niños adquieran las habilidades necesarias para 

comprender y regular sus emociones. 

Los padres o cuidadores que no están equipados para brindar un entorno 

emocionalmente seguro y de apoyo pueden dificultar el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los niños. La falta de orientación en la expresión y regulación emocional 

puede limitar su capacidad para comprender y manejar sus propias emociones, así como 

dificultar su empatía hacia los demás. Como señalan Denham y Brown (2010), "la falta de 

una crianza sensible y receptiva puede llevar a problemas en el desarrollo de la empatía y la 

comprensión emocional" (p. 225). Los niños pueden tener dificultades para reconocer y 

comprender las emociones en sí mismos y en los demás, lo que afecta su capacidad para 

establecer relaciones interpersonales saludables. 

4.3.2.4. Exposición a la violencia en el entorno escolar o comunitario. La exposición 

a la violencia en el entorno escolar o comunitario puede tener un impacto negativo en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. Según Masten y Cicchetti (2010), "la 

violencia puede tener consecuencias graves para el desarrollo emocional y socioemocional de 

los niños, interfiriendo con la adquisición de habilidades importantes para el funcionamiento 

emocional saludable y la adaptación social" (p. 153). Presenciar o ser víctima de actos violentos 

puede generar miedo, ansiedad y estrés, lo que dificulta la capacidad de los niños para gestionar 

sus emociones de manera adecuada. 

La exposición a la violencia puede tener efectos duraderos en el bienestar emocional de 

los niños. Pueden experimentar dificultades para regular sus emociones, lo que puede 

manifestarse en cambios de humor, irritabilidad y dificultad para expresar y comprender sus 

propios sentimientos. Además, la exposición a la violencia puede afectar negativamente su 

capacidad para establecer relaciones saludables con sus pares y adultos, ya que pueden 

desarrollar desconfianza y temor hacia los demás. 

Es importante destacar que la exposición a la violencia puede tener un impacto 

diferenciado en los niños, dependiendo de su edad, nivel de desarrollo y recursos de 

afrontamiento disponibles. Algunos niños pueden mostrar una mayor vulnerabilidad a los 

efectos negativos de la violencia, mientras que otros pueden desarrollar estrategias de 
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afrontamiento adaptativas. Sin embargo, en general, la exposición a la violencia puede 

representar un obstáculo significativo para el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños. 

Para abordar este desafío, es fundamental implementar estrategias de prevención y 

apoyo adecuadas en los entornos escolares y comunitarios. Esto puede incluir programas de 

prevención de la violencia, intervenciones de apoyo emocional y social, y la promoción de 

entornos seguros y libres de violencia para los niños. Además, se deben proporcionar recursos 

y servicios de apoyo para aquellos niños que han sido expuestos a la violencia, como servicios 

de asesoramiento y terapia que les ayuden a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables 

y promuevan su bienestar emocional. 

4.3.2.5. Desigualdades socioeconómicas y falta de recursos 

Las desigualdades socioeconómicas y la falta de recursos pueden representar un factor de 

riesgo para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de primaria (Lengua et al., 

2007). La falta de acceso a servicios de salud mental, educación de calidad y oportunidades 

extracurriculares puede limitar las oportunidades de desarrollo socioemocional. Las 

disparidades económicas y sociales pueden generar altos niveles de estrés en los niños, 

afectando negativamente su bienestar emocional y su capacidad para regular sus emociones de 

manera efectiva. 

Es fundamental abordar estos factores de riesgo y proporcionar apoyo a los niños que se 

encuentran en situaciones desfavorables. Al hacerlo, se les brinda la oportunidad de desarrollar 

su inteligencia emocional de manera saludable y promover su bienestar general. El apoyo 

emocional, la creación de entornos seguros y el acceso a recursos y servicios adecuados son 

aspectos clave para contrarrestar los efectos negativos de estos factores de riesgo y fomentar el 

desarrollo emocional positivo en los niños de primaria. 

4.4. Propuestas y Programas para Mejorar la Inteligencia Emocional en Escuelas 

En el ámbito educativo, se han desarrollado diversas propuestas y programas con el 

objetivo de promover y mejorar la inteligencia emocional en los niños de primaria. Estas 

iniciativas reconocen la importancia de cultivar habilidades emocionales desde temprana edad 

para el desarrollo integral de los estudiantes. A continuación, se presentan algunos de los 

programas más destacados que han sido implementados en escuelas: 

4.4.1. Programa RULER 

El programa RULER, desarrollado por Marc Brackett, Peter Rivers y John D. Mayer, 

se fundamenta en la premisa de que la inteligencia emocional tiene implicaciones cruciales para 

el éxito personal, social, académico y laboral (Brackett, Rivers, y Salovey, 2011). RULER 
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busca dotar a los estudiantes de herramientas emocionales adecuadas para enfrentar los desafíos 

emocionales y sociales que surgen en su vida diaria. Este enfoque se centra en la promoción de 

la conciencia emocional, la regulación emocional, la comprensión de las emociones propias y 

de los demás, así como el uso efectivo de las emociones en diferentes contextos. 

4.4.2. PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) 

El programa PATHS, mencionado por Neil y Christensen (2009), se ha establecido 

como una intervención temprana y preventiva en relación a la ansiedad en niños. La efectividad 

de los programas basados en las escuelas ha sido respaldada por la investigación en este ámbito. 

PATHS es uno de los enfoques que ha demostrado éxito en la mejora de la inteligencia 

emocional en los niños. El programa se enfoca en el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales mediante la enseñanza de estrategias alternativas de pensamiento y 

comportamiento. A través de la adquisición de estas habilidades, los niños pueden aprender a 

reconocer y regular sus emociones, resolver conflictos de manera constructiva y establecer 

relaciones interpersonales saludables. 

4.4.3. Programa Escola Viva 

El Programa Escola Viva, mencionado por Silva, Cunha y Matos (2016), ha sido 

implementado exitosamente en diversas escuelas y se ha centrado en promover la resiliencia en 

niños en situaciones de riesgo. "Los programas de educación emocional han demostrado ser 

eficaces en la promoción de la resiliencia en niños en situación de riesgo" (Silva, Cunha, y 

Matos, 2016, p. 193). Escola Viva proporciona herramientas y recursos para el desarrollo 

emocional de los estudiantes, fomentando la autoconciencia emocional, la autorregulación y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales. A través de actividades lúdicas y prácticas, los 

niños tienen la oportunidad de explorar y expresar sus emociones de manera saludable, 

fortaleciendo así su inteligencia emocional. 

4.4.4. Programa de Educación Emocional 

En el contexto español, la implementación de programas de educación emocional ha 

experimentado un desarrollo significativo, como señalan Bisquerra y Pérez-Escoda (2015). "La 

implementación de programas de educación emocional en España ha tenido un desarrollo 

significativo" (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2015, p. 60). Estos programas han demostrado ser 

una estrategia efectiva para promover la inteligencia emocional en el entorno escolar. El 

programa de educación emocional se centra en el desarrollo de habilidades emocionales, la 

promoción de la empatía, la gestión de conflictos y la mejora de la comunicación emocional 

dentro del ámbito escolar. A través de actividades prácticas, los estudiantes tienen la 

oportunidad de explorar y comprender sus emociones, así como desarrollar habilidades para el 
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manejo adecuado de las mismas. Estos programas buscan proporcionar a los estudiantes un 

entorno enriquecedor que promueva el desarrollo integral, no solo en el ámbito académico, sino 

también en su bienestar emocional y social. 

Estas propuestas y programas representan solo una muestra de los enfoques que se han 

utilizado con éxito para mejorar la inteligencia emocional en las escuelas. Cada uno de ellos se 

basa en investigaciones sólidas y ofrece estrategias y actividades prácticas para promover el 

desarrollo emocional saludable en los niños de primaria. Al implementar estos programas, se 

brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades emocionales clave que les serán 

beneficiosas a lo largo de su vida, permitiéndoles comprender, gestionar y utilizar sus 

emociones de manera efectiva, así como establecer relaciones interpersonales saludables y 

enfrentar los desafíos emocionales y sociales con mayor resiliencia y bienestar. 

4.5. Evaluación de la Inteligencia Emocional 

4.5.1. Instrumentos Utilizados 

4.5.1.1. Trait Meta-Mood Scale de 24 ítems (TMMS-24). La Escala Rasgo de 

Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24) es una prueba desarrollada por 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai en 1995 (Salovey et al., 1995). Esta prueba tiene 

como objetivo evaluar la inteligencia emocional percibida en individuos (Salovey et al., 

1995). 

La TMMS-24 consta de 24 ítems que miden tres dimensiones claves de la inteligencia 

emocional: atención emocional, claridad emocional y reparación emocional (Salovey et al., 

1995; Navarra, 2005). Estas dimensiones se dividen en subescalas con 8 ítems cada una 

(Navarra, 2005). 

Las dimensiones evaluadas por la TMMS-24 son las siguientes: atención emocional, 

esta dimensión se refiere a la capacidad de prestar atención a las emociones propias y ajenas; 

claridad emocional, se refiere a la capacidad de comprender y diferenciar las emociones 

propias y ajenas y, reparación emocional, es decir, a la capacidad de regular las emociones 

propias y ajenas (Salovey et al., 1995). 

La TMMS-24 ha demostrado ser una prueba fiable y válida para evaluar la inteligencia 

emocional en niños y adolescentes en español (Salovey et al., 1995; World Vision Costa Rica, 

2022). Además, ha sido utilizada en estudios para caracterizar la evaluación de la inteligencia 

emocional en estudiantes de educación media (World Vision Costa Rica, 2022). 

Los puntajes en la TMMS-24 se obtienen sumando las puntuaciones de los ítems 

correspondientes a cada dimensión. Los puntajes para cada dimensión pueden variar entre 8 y 

32, y el puntaje total puede variar entre 24 y 96 (Salovey et al., 1995). 
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4.5.1.2. Escala de Inteligencia Emocional para Niños de 5 a 7 años. Esta escala es 

un instrumento meticulosamente diseñado para evaluar las habilidades emocionales en niños 

en edades tempranas, específicamente entre los 5 y 7 años de edad. Fue desarrollada por 

Navarro-Bravo y Latorre-Postigo en 2012 (Navarro-Bravo y Latorre-Postigo, 2012), se ha 

diseñado cuidadosamente para abordar la singularidad de este grupo de edad y su etapa de 

desarrollo emocional y cognitivo.  

Esta escala abarca un conjunto de ítems cuidadosamente seleccionados que evalúan la 

capacidad del niño para comprender, expresar y regular sus emociones en diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. Los ítems están diseñados de manera accesible y atractiva 

para los niños de esta edad, utilizando un lenguaje sencillo y ejemplos concretos que sean 

relevantes para su experiencia. La evaluación incluye dimensiones clave de la inteligencia 

emocional, como la identificación y comprensión de emociones propias y ajenas, así como la 

habilidad para manejar situaciones emocionales desafiantes (Navarro-Bravo y Latorre-

Postigo, 2012). 

4.5.1.3. Test de Mesquite. Es una herramienta psicométrica sólidamente establecida 

que se ha utilizado de manera efectiva para evaluar los niveles de inteligencia emocional en 

una variedad de grupos, incluidos adultos y niños. Esta prueba, desarrollada por Pérez-

González y Sánchez-Ruiz en 2014 (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 2014), se ha ganado un 

lugar prominente en la evaluación de la inteligencia emocional debido a su enfoque en 

dimensiones clave y su aplicabilidad a distintas etapas de la vida. 

El Test de Mesquite se basa en un conjunto de ítems diseñados para evaluar la 

percepción y comprensión de las emociones, así como la habilidad para regular las respuestas 

emocionales. Los ítems se presentan en un formato accesible y amigable para los niños, 

adaptados para ser comprensibles y relevantes para su experiencia. El test aborda la 

identificación y la comprensión de las propias emociones, así como la empatía hacia las 

emociones de los demás (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 2014). 

4.5.1.4. Escala de Inteligencia Emocional de Bar-On para Niños y la Escala de 

Inteligencia Emocional de Bar-On para Adolescentes. Son instrumentos de amplio 

reconocimiento desarrollados por Bar-On en 2006 y 2000, respectivamente (Bar-On, 2006; 

Bar-On y Parker, 2000). que han sido utilizados extensivamente para medir la inteligencia 

emocional en niños y adolescentes. Estas escalas se caracterizan por su enfoque comprensivo, 

evaluando una gama de dimensiones que abarcan la autoconciencia, la autorregulación, la 

motivación, la empatía y las habilidades sociales. 
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Estos instrumentos han demostrado ser valiosos en la evaluación de la inteligencia 

emocional en niños y adolescentes, proporcionando información detallada sobre sus 

capacidades emocionales y sociales. Cada dimensión de la escala aborda aspectos específicos 

de la inteligencia emocional, permitiendo una evaluación profunda de cómo los niños y 

adolescentes comprenden y manejan sus emociones, así como cómo interactúan 

emocionalmente con los demás (Bar-On, 2006; Bar-On y Parker, 2000). 

4.5.2. Consideraciones en la Evaluación de Inteligencia Emocional en Niños de 

Educación Primaria 

La evaluación de la inteligencia emocional en niños de educación primaria es un tema 

de gran importancia en la actualidad. Según una revisión sistemática de instrumentos en 

castellano realizada por la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação Psicológica 

(2011), existen instrumentos válidos y fiables para la evaluación de la inteligencia emocional 

en niños y adolescentes.  

Sin embargo, el conocimiento sobre la evaluación de la inteligencia emocional en la 

niñez y la adolescencia en entornos hispanohablantes es más escaso. Por lo tanto, es necesario 

seguir investigando y desarrollando herramientas que permitan una evaluación precisa y 

efectiva de la inteligencia emocional en niños de educación primaria (Asociación 

Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação Psicológica, 2011). 

En cuanto a la educación emocional en la etapa de educación primaria, se ha planteado 

que es indispensable para la formación y el aprendizaje de los niños desde el punto de vista 

emocional (Revista Fuentes, 2016). Es importante recordar que la inteligencia emocional 

puede enseñarse a niños a partir de los 7 años ya que antes de esta edad los niños solamente 

podrán captar en parte este sentimiento. No obstante, se puede comenzar desde los 5 años a 

enseñarles a reconocer sus propios sentimientos pero las habilidades empáticas surgirán en el 

niño después de los 7 u 8 años (Educapeques, 2022). 

En relación a las consideraciones en la evaluación de la inteligencia emocional en niños 

de educación primaria, es importante tener en cuenta que existen instrumentos válidos y 

fiables para la evaluación de la inteligencia emocional en niños y adolescentes, como la 

Escala de Inteligencia Emocional para Niños de 5 a 7 años (Díaz-Loving, 2012) y el Test de 

Mesquite (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 2014). Además, es importante considerar que la 

educación emocional debe ser un componente integral del proceso educativo en la etapa de 

educación primaria, y que la evaluación de la inteligencia emocional debe ser parte de este 

proceso (Redalyc, 2014). 
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4.5.3. Consideraciones de la Evaluación de Inteligencia Emocional en Niños de 

Educación Primaria 

La evaluación de la inteligencia emocional en niños de educación primaria es de gran 

relevancia debido a su impacto en el desarrollo emocional y social de los niños. A 

continuación, se presentan algunas consideraciones importantes sobre la evaluación de la 

inteligencia emocional en esta etapa: 

4.5.3.1. Variedad de instrumentos. Existen diversos instrumentos utilizados para 

evaluar la inteligencia emocional en niños de educación primaria. Según una revisión 

sistemática de instrumentos en castellano realizada por la Asociación Iberoamericana de 

Diagnóstico e Avaliação Psicológica (2011), se han identificado diferentes herramientas 

válidas y fiables para esta evaluación. 

4.5.3.2. Adaptación a contextos hispanohablantes. Es importante considerar la 

adaptación de los instrumentos de evaluación a los contextos hispanohablantes. Esta 

adaptación garantiza que los instrumentos sean culturalmente relevantes y adecuados para la 

población de niños de educación primaria en estos contextos (Asociación Iberoamericana de 

Diagnóstico e Avaliação Psicológica, 2011). 

4.5.3.3. Importancia de la educación emocional. La evaluación de la inteligencia 

emocional en niños de educación primaria está estrechamente relacionada con la educación 

emocional. La educación emocional en esta etapa es fundamental para el desarrollo de 

habilidades emocionales y sociales en los niños (Revista Fuentes, 2016). La educación 

emocional puede ayudar a los niños a reconocer, comprender y regular sus emociones, así 

como a desarrollar empatía y habilidades sociales. 

4.5.3.4. Desarrollo temprano de la inteligencia emocional. La evaluación de la 

inteligencia emocional en niños de educación primaria es especialmente relevante debido al 

desarrollo temprano de estas habilidades. Según Bisquerra (2009), la educación emocional 

desde temprana edad es esencial, ya que permite a los niños aprender a reconocer y gestionar 

sus emociones de manera adecuada. 

4.5.3.5. Instrumentos específicos para niños de educación primaria. Existen 

instrumentos diseñados específicamente para evaluar la inteligencia emocional en niños de 

educación primaria. Por ejemplo, la "Escala de Inteligencia Emocional para Niños de 5 a 7 

años" fue desarrollada con el objetivo de medir las reacciones emocionales de los niños en 

esta etapa ante diferentes situaciones de la vida cotidiana (Díaz-Loving, 2012). 
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5. Metodología 

5.1. Enfoque: 

El presente estudio se basa en un enfoque cuantitativo debido a la naturaleza de los 

objetivos de investigación y las preguntas planteadas. El uso de este enfoque nos proporciona 

datos numéricos precisos y permite la realización de análisis estadísticos para examinar las 

dimensiones relacionados con la inteligencia emocional en niños (Barrantes, 2014). 

5.2. Diseño de la investigación 

La investigación se basó en un diseño no experimental. Se recopiló información 

bibliográfica relacionada con el tema a través de una revisión exhaustiva de la literatura. Para 

ello, se utilizaron plataformas de bases de datos como Pubmed, Google Scholar, Scielo, 

Elsevier, Medigraphic, Dialnet y repositorios bibliográficos de facultades en las áreas de 

Cuenca y Loja.  

5.3. Tipo de estudio 

El presente estudio se enmarca dentro de un tipo de estudio documental, de corte 

transversal, descriptivo y bibliográfico. Como señalan Tranfield, Denyer y Smart (2003), un 

estudio documental permite recopilar y analizar información de diversas fuentes bibliográficas 

para obtener una perspectiva completa y actualizada sobre un tema de investigación. 

Además, el enfoque descriptivo resulta apropiado para describir las características o 

fenómenos de un grupo o situación, y es útil para analizar estudios previos, tal como mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

5.4. Población 

El presente trabajo de integración curricular se enfoca en la revisión de estudios que 

evalúan la inteligencia emocional en niños de primaria, específicamente en el contexto de la 

educación pública. Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica, se ha consultado un total de 

71 artículos científicos, investigaciones y publicaciones relacionadas con el tema. Estos 

recursos proveen información relevante sobre la inteligencia emocional en niños de primaria en 

instituciones educativas públicas. 

5.5. Muestra 

En este estudio, se aplicó la selección a conveniencia de aquellos estudios que cumplan 

con los criterios de inclusión establecidos, dando como resultado un total de 7 artículos. Se 

buscó incluir investigaciones que se hayan enfocado en evaluar la inteligencia emocional de 

niños de 6 a 12 años en el contexto de la educación pública mediante el uso del TMMS-24. Se 



25 

 

llevó a cabo una revisión detallada de los diferentes estudios encontrados y se seleccionó 

aquellos que sean pertinentes y aporten información relevante para el tema de investigación. 

5.6. Criterios de inclusión y exclusión 

5.6.1. Criterios de inclusión: 

 Estudios publicados a partir del año 2016. 

 Estudios realizados con población latinoamericana y española. 

 Estudios publicados en español e inglés. 

 Estudios que utilicen el TMMS-24 para la evaluación de la inteligencia emocional. 

 Estudios realizados en estudiantes de educación primaria de 6 a 12 años. 

 Estudios realizados en estudiantes de educación pública. 

 Estudios con enfoque metodológico experimental, observacional o transversal. 

5.6.2. Criterios de exclusión: 

 Estudios que carezcan de estudios o evidencias científicas que respalden su efectividad 

en la evaluación de la inteligencia emocional. 

 Estudios en los cuales la evaluación de inteligencia emocional se haya realizado con 

otros instrumentos psicológicos, diferentes al TMMS-24. 

 Estudios dirigidos a otros niveles educativos superiores y a la educación privada o 

mixta. 

 Estudios cuyo informe de resultados no esté claro o no se incluya. 

 Estudios con limitada disponibilidad o acceso, ya sea debido a restricciones de 

distribución, costos prohibitivos o barreras de idioma, para asegurar que los estudios 

seleccionados sean accesibles y aplicables en diferentes contextos educativos. 

5.7. Método 

La metodología empleada para este trabajo es la síntesis bibliográfica, la cual se basa en 

una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos académicas y científicas. Se utilizaron 

palabras clave relacionadas con la inteligencia emocional en niños de primaria de educación 

pública, como "inteligencia emocional", "niños de primaria", "educación pública", “TMMS-

24” y términos relacionados. Las bases de datos consultadas incluyeron Dialnet, Redalyc, 

PubMed, Google Scholar, Scopus y otras fuentes relevantes. 

El método que se utilizará es la sistematización bibliográfica, este es un proceso que 

implica la recopilación, organización y análisis crítico de la literatura existente sobre un tema 

en particular. Permite identificar y sintetizar las principales ideas, teorías y hallazgos de 

investigación presentes en los documentos revisados" (Lopez y Mediano, 2019, p. 42). 
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La selección de los 7 artículos registrados incluidos en la meta- síntesis, se realizó 

mediante un método de selección no probabilístico a conveniencia, aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión, empleando el siguiente diagrama de flujo PRISMA (Anexo 1). 

La validez científica de los documentos es analizada mediante VosViewer y Adobe 

Reader, herramientas de software para analizar y visualizar la literatura científica. 

Los datos que se extraen en las tablas de datos son distribuidos en base al nivel de 

inteligencia emocional en niños de primaria, tomando en cuenta las características 

sociodemográficas. Para este proceso, se utilizan las herramientas informáticas de Word y 

Excel. 

5.7.1. Procedimiento 

El procedimiento de la revisión bibliográfica se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

 Identificación de bases de datos: Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en bases de 

datos académicas y científicas, como Dialnet, Redylac, PubMed, Google Scholar, 

Scopus, entre otras, utilizando palabras clave relacionadas con la inteligencia emocional 

en niños de primaria de educación pública. 

 Selección de estudios: Se aplicaron criterios de inclusión para seleccionar los estudios 

relevantes que abordaran la evaluación de la inteligencia emocional en niños de primaria 

en el contexto de la educación pública. Estos criterios incluyeron el rango de edad (6 a 

12 años), la pertenencia a instituciones educativas públicas, la utilización del 

instrumento TMMS-24 para medir la inteligencia emocional  y la disponibilidad de 

datos empíricos. 

 Análisis de los estudios seleccionados: Se llevó a cabo un análisis detallado de los 

estudios seleccionados, examinando sus métodos, resultados y conclusiones. Se 

identificaron los hallazgos clave relacionados con la inteligencia emocional en niños de 

primaria de educación pública. 

 Síntesis de resultados: Se realizó una síntesis de los resultados obtenidos de los 

estudios seleccionados, destacando los principales hallazgos sobre la inteligencia 

emocional en niños de primaria en contextos de educación pública. Se proporcionarán 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 
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6. Resultados 

 Objetivo general: Analizar la evidencia científica que identifique el nivel de 

inteligencia emocional en niños de primaria 

 

Tabla 1 

Nivel de Inteligencia emocional en cada estudio 

Nombre Autor País Puntuación Nivel 

Predicción del clima familiar a partir de la 

inteligencia emocional. Análisis multinivel 

(Martínez y Martínez, 2016a) 

 
 

María Martinez y 

Carmen Martínez 
España 30 Adecuado 

Relación entre la inteligencia emocional y 

género (Martínez y Martínez, 2016b) 

  

María Martinez y 

Carmen Martínez 
España 29 Adecuado 

Gender Differences in Perceptive Emotional 

Adjustment of Parents on Their Children’s 

Emotional Intelligence (Sánchez-Núñez 

et al., 2018) 
 

María Sanchez, 

Cristina Rubio y 

Noelia García 

España 28 Adecuado 

La inteligencia emocional en educación 

primaria y su relación con el rendimiento 

académico (Valenzuela y Portillo, 2018) 

 
 

Alba Valenzuela y 

Samuel Portillo 
México 29 Adecuado 

Relationship between Physical Activity and 

Emotional Intelligence and Bullying Among 

School Children (Herazo et al., 2019) 

 
 

Yaneth Herazo, 

Lilia Campo y 

Flora García 

Colombia 28 Adecuado 

Competencias emocionales y rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación 

Primaria (Martínez Sánchez, 2019) 

 
 

 

Antonio Martínez 
España 32 Alto 

Estudio sobre la inteligencia emocional en 

educación primaria (Godoy y Sánchez, 2021) 

Arely Godoy y 

Marita Sánchez 
Chile 24 Bajo 

 

Al analizar los resultados de los siete estudios, se observa en la Tabla 1. una diversidad 

de perspectivas sobre la inteligencia emocional en niños de educación primaria en instituciones 

públicas. Mientras que el 71,43% de los estudios indicaron niveles adecuados de inteligencia 

emocional, el 14,29% destacó niveles altos y otro 14,28% reflejó niveles bajos. Estos resultados 

revelan una variabilidad en las habilidades emocionales de los niños en este contexto, 

subrayando la importancia de enfoques personalizados para fomentar el desarrollo emocional 

en la educación primaria pública. 
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 Objetivo específico uno: Conocer los niveles de inteligencia emocional de los niños 

de primaria de 6 a 12 años de educación pública. 

Tabla 2 

Nivel de inteligencia emocional por cada dimensión del TMMS-24 

Nombre Autor País Dimensión Puntuación Nivel 

Predicción del clima familiar a 

partir de la inteligencia 

emocional. Análisis multinivel 

María Martinez 

y Carmen 

Martínez 

España 

Atención 29 Adecuado 

Claridad 29 Adecuado 

Reparación 32,5 Adecuado 

(Martínez y Martínez, 2016a)      

Relación entre la inteligencia 

emocional y género 

(Martínez y Martínez, 2016b) 

María Martinez 

y Carmen 

Martínez 

España 

Atención 28,525 Adecuado 

Claridad 33,02 Adecuado 

Reparación 26,59 Adecuado 

Gender Differences in Perceptive 

Emotional Adjustment of Parents 

on Their Children’s Emotional 

Intelligence 

María Sanchez, 

Cristina Rubio 

y Noelia 

García 

España 

Atención 30,04 Adecuado 

Claridad 27,44 Adecuado 

Reparación 25,49 Adecuado 

(Sánchez-Núñez et al., 2018)      

La inteligencia emocional en 

educación primaria y su relación 

con el rendimiento académico 

Alba 

Valenzuela y 

Samuel Portillo 

México 

Atención 35,06 Adecuado 

Claridad 26 Adecuado 

Reparación 25,5 Adecuado 

(Valenzuela y Portillo, 2018)      

Relationship between Physical 

Activity and Emotional 

Intelligence and Bullying Among 

School Children 

Yaneth Herazo, 

Lilia Campo y 

Flora García 

Colombia 

Atención 18,44 Bajo 

Claridad 36,435 Bajo 

Reparación 29,63 Bajo 

(Herazo et al., 2019)      

Competencias emocionales y 

rendimiento académico en los 

estudiantes de Educación 

Primaria 

Antonio 

Martínez 
España 

Atención 30,93 Adecuado 

Claridad 40,55 Alto 

Reparación 24,22 Bajo 

(Martínez Sánchez, 2019)      

Estudio sobre la inteligencia 

emocional en educación  

primaria 

Arely Godoy y 

Marita Sánchez 
Chile 

Atención 25,8 Adecuado 

Claridad 26,03 Adecuado 

Reparación 20,28 Adecuado 

(Godoy y Sánchez, 2021)      

   Atención 28,26 Adecuado 

Promedio   Claridad 31,21 Alto 

   Reparación 26,32 Adecuado 

   Global 28,59 Adecuado 
 

Los resultados de la evaluación de inteligencia emocional en niños de educación 

primaria muestran que, en la dimensión de Atención, se observa un nivel adecuado (28,26), 

indicando una capacidad aceptable para dirigir su atención hacia las emociones. La dimensión 

de Claridad revela un nivel relativamente alto (31,21), lo que les permite identificar y 

comprender sus emociones eficazmente. Por otro lado, en la dimensión de Reparación se 

encuentra un nivel adecuado (26,32) y el Promedio Global (28.59) reflejan un nivel adecuado 

de inteligencia emocional, destacando la importancia de abordar específicamente las áreas con 

puntajes más bajos para un desarrollo emocional más equilibrado. 
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 Objetivo específico dos: Analizar las características sociodemográficas de la población 

de niños de primaria de 6 a 12 años de educación pública.  

Tabla 3 

Características sociodemográficas de la población de niños de primaria de 6 a 12 años de 

educación pública. 

Nombre Autor País Ciudad Zona Edad Sexo 

     promedio M F 

Predicción del clima familiar a partir 

de la inteligencia emocional. Análisis 

multinivel (Martínez y Martínez, 

2016a) 

  

María Martinez 

y Carmen 

Martínez 

España Murcia Urbana 11 13 19 

Relación entre la inteligencia 

emocional y género (Martínez y 

Martínez, 2016b) 

  

María Martinez 

y Carmen 

Martínez 

España Murcia Urbana 9 33 39 

Gender Differences in Perceptive 

Emotional Adjustment of Parents on 

Their Children’s Emotional 

Intelligence (Sánchez-Núñez et al., 

2018)  

María Sanchez, 

Cristina Rubio y 

Noelia García 

España 
Ciudad 

Real 
Urbana 9 194 161 

La inteligencia emocional en 

educación primaria y su relación con 

el rendimiento académico (Valenzuela 

y Portillo, 2018) 

  

Alba Valenzuela 

y Samuel 

Portillo 

México Sonora Rural 11 29 29 

Relationship between Physical 

Activity and Emotional Intelligence 

and Bullying Among School Children 

(Herazo et al., 2019) 

  

Yaneth Herazo, 

Lilia Campo y 

Flora García 

Colombi

a 

Barranquill

a 
Rural 9.5 429 562 

Competencias emocionales y 

rendimiento académico en los 

estudiantes de Educación Primaria 

(Martínez Sánchez, 2019)  

Antonio 

Martínez 
España Almería Urbana 11 86 60 

Estudio sobre la inteligencia 

emocional en educación primaria 

(Godoy y Sánchez, 2021) 

Arely Godoy y 

Marita Sánchez 
Chile Temuco Urbana 11 226 224 

Total    
 

10,33 1010 
109

4 

 

Dentro del marco del segundo objetivo específico, se presenta una muestra diversificada 

de participantes procedentes de varios países, entre ellos España, México, Colombia y Chile. 

En cuanto a la distribución por género, la muestra cuenta con un total de 1010 participantes 

masculinos y 1094 participantes femeninos. Además, en relación a la zona, se muestra que el 

71,43% de los estudios se han realizado en niños de zonas urbanas, mientras que el 28,57 en 

zonas rurales. Finalmente, en relación a la edad, se observa que el promedio de la edad de los 

participantes es de 10,33 años. Estos resultados demográficos subrayan la representatividad y 

heterogeneidad de la muestra, lo que proporciona una base sólida para el análisis de la 

inteligencia emocional en niños de educación primaria en diversos países y edades. 
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7. Discusión 

Con el objetivo principal de analizar la evidencia científica que identifique el nivel de 

inteligencia emocional en niños de educación primaria, los resultados revelan una variabilidad 

en las habilidades emocionales de los niños en el contexto de la educación primaria pública. 

Mientras que el 71,43% de los estudios indicaron niveles adecuados de inteligencia emocional, 

el 14,29% destacó niveles altos y otro 14,28% reflejó niveles bajos. Estos resultados se 

contrastan con el estudio Relación entre inteligencia emocional y notas de las áreas 

instrumentales en un grupo de tercero de primaria realizado por Estévez et al. (2016) mediante 

el uso del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn en una población de 291 niños en 

España, cuyos resultados por el contrario indican la existencia de un nivel bajo de inteligencia 

emocional.  

De la misma forma Mateu et al. (2016) realizó un estudio denominado Relación entre 

inteligencia emocional y notas de las áreas instrumentales en un grupo de tercero de primaria 

llevado a cabo en una población de 26 alumnos de entre 7 a 9 años en España, cuyos resultados 

también indican un nivel bajo de inteligencia emocional.  

Y finalmente, otro estudio realizado nuevamente en España denominado Inteligencia 

Emocional y Bullying en Escolares de Primaria, que contó con una muestra de 26 participantes, 

mostró en sus resultados un nivel medio de inteligencia emocional (Casellas et al., 2018). Esto 

puede ser explicado debido a las diferencias en el tamaño de las muestras, siendo éstas recién 

mencionadas más pequeñas que la del presente estudio. Además, puede existir influencia en las 

características sociodemográficas y el uso de diferentes instrumentos psicométricos, debido a 

la variación en la estructura, número de ítems y dimensiones que mide cada una. 

Para lograr el objetivo principal se planteó dos específicos, siendo uno de ellos, conocer 

los niveles de inteligencia emocional en niños de educación primaria de 6 a 12 años en la 

educación pública.  

Los resultados de la evaluación de inteligencia emocional en niños de educación 

primaria muestran que, en la dimensión de Atención, se observa un nivel adecuado (28.26), 

indicando que los niños tienen una capacidad aceptable para dirigir su atención hacia las 

emociones. Este hallazgo es consistente con un estudio titulado La Inteligencia Emocional y su 

importancia para el Desarrollo de los estudiantes de Décimo Grado de una I.E de Tulua Valle 

realizado por Méndez y Zapata (2022) en una institución educativa de Tulua, Valle, Colombia, 

que evaluó la inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de décimo grado. En este 

estudio, se encontró que la atención a las emociones es una de las dimensiones de la inteligencia 

emocional evaluada. Estos resultados sugieren que los niños tienen habilidades para prestar 
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atención a sus propias emociones, lo cual es importante para el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  

La dimensión de Claridad revela un nivel relativamente alto (31.21), sugiriendo que los 

niños pueden identificar y comprender sus emociones eficazmente. Este hallazgo es consistente 

con el estudio La inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico en 

asignatura de estadística realizado por Andrade (2018) en una institución de educación 

primaria en Perú que encontró una relación positiva entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en asignaturas específicas. La capacidad de comprender las emociones 

puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los niños, ya que les permite 

manejar sus emociones de manera efectiva.  

Por otro lado, en la dimensión de Reparación se encuentra un nivel adecuado (26.32), 

lo que señala oportunidades para el desarrollo de estrategias de manejo emocional. Este 

resultado es consistente con la idea de que la inteligencia emocional puede ser desarrollada a 

través de la educación emocional en la escuela (Godoy y Sánchez, 2021). Un programa de 

educación emocional en los últimos cursos de educación primaria mostró resultados positivos 

en el desarrollo de la inteligencia emocional. Esto sugiere que es posible mejorar las habilidades 

de reparación emocional en los niños a través de intervenciones educativas  

Finalmente, para poder analizar las características sociodemográficas de la población de 

niños de educación primaria de 6 a 12 años en la educación pública, se presenta una muestra 

diversificada de participantes procedentes de varios países, entre ellos España, México, 

Colombia y Chile. La mayoría de los participantes se encuentra abarcando la etapa primaria, y 

cuenta con una muestra ligeramente desequilibrada en cuanto a la distribución por género, 

contando con un total de 1010 participantes masculinos y 1094 participantes femeninos.  

La inteligencia emocional en educación primaria tanto para niños como para niñas, es 

un tema de interés en la actualidad, y diversos estudios han abordado su relación con el 

rendimiento académico (Valenzuela-Santoyo y Portillo-Peñuelas, 2018). Además, se ha 

destacado la importancia de la educación emocional en la etapa primaria, ya que es una edad 

evolutiva que podría proporcionar el momento óptimo para su desarrollo (Fernández-Martínez 

y Montero-García, 2016).  

En cuanto a la práctica inclusiva de la educación emocional en la educación primaria, 

se ha propuesto la inclusión de la inteligencia emocional en el currículo y la formación de los 

docentes en este ámbito (Abarca, 2003). También se ha investigado el conocimiento y la 

experiencia que tienen los docentes de educación primaria sobre la inteligencia emocional y su 

práctica inclusiva social (García-Tudela y Marín-Sánchez, 2021).  
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8. Conclusiones 

Los resultados de los estudios revisados revelan de manera consistente un nivel 

"adecuado" de inteligencia emocional evaluado mediante el uso del Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS-24) en esta población. Esto enfatiza la importancia de adaptar estrategias de enseñanza 

a las necesidades únicas de cada niño, asegurando que la educación emocional sea efectiva para 

todos. 

En las dimensiones de Atención, Claridad y Reparación se logra determinar fortaleza. 

Estos datos señalan la necesidad de enfoques educativos que nutran tanto las habilidades 

existentes como las áreas por mejorar, asegurando un crecimiento emocional integral. Esto 

enfatiza la necesidad de enfoques personalizados en la educación emocional 

La muestra diversificada de participantes de distintos países, zonas rurales y urbanas y 

edades provee una base sólida para el análisis de la inteligencia emocional en niños de 

educación primaria. Esta diversidad destaca la importancia de programas educativos 

adaptables, considerando las diferencias culturales y etarias en el desarrollo emocional. Estos 

resultados inspiran la creación de currículos que aborden las necesidades emocionales de una 

amplia gama de niños. 
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9. Recomendaciones 

Es necesario diseñar estrategias específicas que atiendan las necesidades emocionales 

de los niños, asegurando su desarrollo emocional de manera equitativa. La implementación de 

enfoques diferenciados puede ser beneficiosa para apoyar a los niños en el fortalecimiento de 

sus habilidades emocionales y promover su bienestar emocional en igualdad de condiciones. 

Se sugiere la implementación de programas y estrategias que fortalezcan aún más las 

habilidades emocionales de los estudiantes. La inclusión de actividades prácticas, 

entrenamiento en competencias sociales y emocionales, y la creación de un ambiente escolar 

que valore y fomente la inteligencia emocional serían pasos fundamentales para garantizar un 

crecimiento emocional enriquecedor. 

Se sugiere fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de 

la educación emocional. Esta recomendación se basa en la idea de que existen enfoques 

efectivos que pueden ser compartidos entre naciones para promover el desarrollo emocional en 

el contexto educativo. Se anima a profesionales de la educación de diferentes países a colaborar 

y compartir sus enfoques exitosos, enriqueciendo así las estrategias y programas relacionados 

con la inteligencia emocional. 
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Anexo 4. Tabla complementaria 

Nivel de inteligencia emocional en niños de primaria de educación pública en relación a las 

características sociodemográficas  
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Anexo 5. Instrumentos utilizados 

Trait Meta-Mood Scale TMMS-24 
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