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ABSTRACT

Introduction: in the field of Health Sciences, education emerges as an eminent challenge that involves the 
emotional competencies of educators to provide answers to the demands and needs of students.
Objective: to analyze the importance of the emotional competencies of Health Sciences educators in relation 
to the learning of professionals in training.
Method: an exploratory systematic review was carried out in the databases Dialnet, PubMed, Redalyc and 
SciELO for the last 10 years. The sample consisted of 23 articles subject to the inclusion criteria.
Results: three topics are proposed centered on the theoretical bases of the emotional competencies of 
educators; their importance and relationship with the learning of professionals in training; and the impetus 
to include emotional education in Health Sciences programs.
Conclusions: the emotional competencies of educators allow improving the management of emotions and 
motivation.
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RESUMEN

Introducción: en el ámbito de las Ciencias de la Salud, la educación emerge como un reto eminente que 
involucra las competencias emocionales de los educadores para proporcionar respuestas a las exigencias y 
necesidades de los estudiantes.
Objetivo: analizar la importancia de las competencias emocionales de los educadores en Ciencias de la Salud 
con relación al aprendizaje de los profesionales en formación.
Método: se llevó a cabo una revisión sistemática exploratoria en las bases de datos Dialnet, PubMed, Redalyc 
y SciELO de los últimos 10 años. La muestra fue de 23 artículos sujetos a los criterios de inclusión.
Resultados: se proponen tres tópicos centrados en las bases teóricas de las competencias emocionales de los 
educadores; su importancia y relación con el aprendizaje de los profesionales en formación; y el ímpetu de 
incluir la educación emocional en los programas de Ciencias de la Salud.
Conclusiones: las competencias emocionales de los educadores permiten mejorar la gestión de las emociones 
y la motivación.
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INTRODUCCIÓN
La educación en Ciencias de la Salud enmarca la búsqueda de la utopía en la formación integral de 

profesionales a través del modelo socio-constructivista que les permita alienarse al incremento impetuoso 
de la ciencia, la tecnología y las demandas sociales actuales a nivel internacional y nacional. Para esto, las 
recomendaciones pautadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),(1) resaltan el reconocimiento del 
progreso de la educación conforme la formación y las competencias del claustro docente. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluye entre sus objetivos: 
“Garantizar que los educadores cuenten con los conocimientos y las capacidades para mejorar sus prácticas y 
tener un impacto positivo en el aprendizaje”.(2) En este sentido, se promueve un nuevo Proyecto sobre Bienestar 
del Profesorado y Calidad de la Enseñanza (Teacher Well-being and Quality Teaching Project), presidido por 
Viac & Fraser(3) en el cual, menciona el influjo de las emociones en el ejercicio docente y su impacto en el 
aprendizaje del alumnado mediante el desarrollo de habilidades que van más allá de lo cognitivo y que engloban 
los comportamientos sociales, emocionales y éticos. Del mismo modo, en Europa y otras partes del mundo, la 
creación del proyecto Tuning como iniciativa que promueve la convergencia y la armonización de la educación 
superior, se fundamenta en el diseño de programas de estudio que abarcan habilidades transversales, incluidas 
las competencias emocionales.(4)

Por otra parte, la revolución educativa trae a colación el constructivismo y las teorías de las inteligencias 
múltiples como parte de los procesos de aprendizaje articulados en ejes cognitivos y emocionales necesarios 
para la instrucción del educando.(5) Ahora bien, Rebollar & Borroto(6) asumen la Educación Profesional Continua 
como una concepción general de la educación para toda la vida imperante en el desarrollo de competencias 
profesionales a través de los espacios de pregrado y postgrado que incorporen desde la dialéctica, el saber, el 
saber hacer y el saber ser y estar. En relación, el informe a la UNESCO, orientado por Delors(7) de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, plantea cuatro pilares fundamentales como base para la 
educación a lo largo de la vida, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el 
aprender a ser. 

Si bien es cierto, las Ciencias de la Salud engloban una vasta gama de disciplinas, como medicina, enfermería, 
laboratorio clínico, odontología, fisioterapia, psicología, entre otras. Cada una de estas, en sus diferentes 
aristas, converge un impacto directo en la calidad de vida de las personas en todo el mundo, de manera que, 
los educadores desempeñan un papel fundamental en el proceso de formación de profesionales de este campo, 
al conllevar la responsabilidad tanto de impartir los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
práctica clínica como de modelar actitudes, comportamientos y habilidades esenciales.(8,9)

Los docentes en su rol de educadores para la vida, a través de su formación, deben responder a las exigencias 
y necesidades del alumnado para contribuir al desarrollo social y educativo. Fundamentalmente, toda emoción 
representa un estímulo que nos impulsa a realizar una acción, en tanto que, las emociones negativas, como 
el estrés y la ansiedad, obstaculizan la aptitud para impartir y adquirir sabiduría, mientras que las emociones 
positivas potencian la habilidad para concebir y producir nuevas ideas y soluciones en sintonía con los desafíos 
y dificultades del mundo actual.(10)

Ante lo descrito, las competencias emocionales están inmersas en la capacidad que tiene el individuo 
para responder ante entornos de alta presión, como los perennes en Ciencias de la Salud. Además, han sido 
referidas como conocimientos, capacidades, experiencias, habilidades y actitudes que facilitan la comprensión 
y regulación de los disímiles fenómenos emocionales.(11)

Indudablemente, la profesión de enseñanza implica la constante mejora de la educación, la investigación 
y la salud aunado al efecto que generan las emociones en los actores educativos, este estudio, se plantea 
como objetivo analizar la importancia de las competencias emocionales de los educadores en Ciencias de 
la Salud con relación al aprendizaje de los profesionales en formación. De manera que, se aporte desde 
una perspectiva holística, la necesidad de implementar modelos de formación docente en Ciencias de la 
Salud que incluyan el desarrollo de competencias emocionales para la calidad de la enseñanza y excelencia 
profesional.

MÉTODO
De acuerdo con la investigación pautado, se evidenció por parte de los autores, la información sistematizada 

carente sobre la temática enmarcada en el campo de las Ciencias de la Salud; por tal motivo, se llevó a cabo 
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la metodología de revisión sistemática exploratoria, en la que se da respuestas a una serie de preguntas 
al examinar, resumir y difundir los hallazgos de la evidencia existente, según lo propuesto por Peters et 
al.(12) Respecto a las preguntas de investigación, se tiene: ¿Cuáles son las bases teóricas de las competencias 
emocionales de los educadores? ¿Cuál es la importancia de las competencias emocionales de los educadores 
en Ciencias de la Salud con relación al aprendizaje de los profesionales en formación? ¿Cuáles son los posibles 
beneficios de implementar un modelo de formación docente que incluya la educación emocional en Ciencias 
de la Salud?

La búsqueda de la literatura comprendida en bases de datos como Google Scholar, PubMed, SciELO, 
Redalyc y Dianelt, utilizando descriptores en inglés y español relacionados con aprendizaje, Ciencias de la 
Salud, competencias emocionales y docencia, combinados con operadores booleanos. En un cribado inicial, 
se identificaron 377 artículos, de los cuales, tras eliminar duplicados con Zotero, quedaron 244. Estos se 
revisaron según título, resumen y palabras clave, seleccionándose 23 artículos que cumplían los criterios 
de inclusión: acceso abierto, publicados entre 2013 y 2023, en español o inglés, y enfocados en educación 
superior. Los criterios de exclusión descartaron artículos fuera del marco temporal, ajenos a la temática, o 
dirigidos a docentes/estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria. El diagrama de flujo que ilustra 
las fases del proceso de selección del material científico para el desarrollo del estudio se muestra en la figura 
1. 

Figura 1. Proceso de selección de artículos según metodología PRISMA

RESULTADOS 
Acorde a la búsqueda mediante las bases de datos Dialnet, PubMed, Redalyc y SciELO, se seleccionó un total 

de 23 artículos científicos con pertinencia a la investigación, todos ellos publicados en la última década. De tal 
modo, se identificó la escasa producción de investigaciones del constructo en cuestión, específicamente en el 
campo de las Ciencias de la Salud, a pesar de su importancia en términos sociales y educativos. Esto último, 
puede suscitarse por la carencia de programas de educación emocional en la formación de los educadores y 
profesionales de este campo. Se ha de reconocer que, los educadores que no integran la expresión y regulación 
de las emociones dentro de sus competencias proporcionan falencias en la promoción de profesionales con 
habilidades para enfrentar los desafíos contemporáneos de manera resiliente, colaborativa y adaptable. La 
productividad por países entre los continentes de América, Europa y Asia, en referencia a los 23 artículos 
seleccionados se destaca Colombia, como el país de mayor productividad con 5 ejemplares, seguido por 
España, Perú y Chile con 3, Ecuador, Brasil y China con 2. Por último, Paraguay, Venezuela y Pakistán con 1, se 
presentaron como los países de menor productividad. 

En la tabla 1, se presenta la descripción de los artículos seleccionados, donde se hace referencia al título, 
nombre de los autores, país de origen y el año de publicación, así como un breve resumen de los hallazgos 
presentados en cada estudio.
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Tabla 1. Descripción de los artículos seleccionados como base de estudio

Autor Hallazgos

Gómez et al.(13) Se proponen dimensiones para una formación integral: la formación ética y axiológica, la 
profesional-disciplinar, la aptitudinal y la educación de las emociones, resultando novedoso esta 
última dimensión.

Cai et al.(14) El docente a través de su competencia emocional y desempeño creativo infiere de forma positiva 
y significativa en los resultados de aprendizaje.

Mórtigo & Rincón(15) Las competencias emocionales como principio articulador de la formación permanente de los 
docentes, propicia espacios de debate y uso del conflicto de forma positiva.

Rocha et al.(21) El conocimiento de las diversas estructuras involucradas en el desarrollo de habilidades cognitivas, 
técnicas, emocionales y relacionales pueden coadyuvar a los educadores en su labor de enseñanza.

Ji et al.(29) La experiencia emocional de los docentes, no solo afectan sus propias condiciones sino también, 
tiene un impacto en sus alumnos.

Cordeiro et al.(28) Las habilidades socioemocionales pueden contribuir a guiar las actividades pedagógicas con bases 
científicas en el educador.

Palomera et al.(30) La formación en valores y competencias personales para docentes pretende mejorar tanto la 
calidad de la enseñanza como el aprendizaje del profesional en formación.

Ilaja & Reyes.(32) La regulación emocional media la relación entre desempeño docente y satisfacción laboral, por lo 
tanto, resulta necesario formar a los educadores en cuestiones relacionadas con sus actividades 
extracurriculares y estrategias para regular sus emociones. 

Ramos et al.(33) Las competencias emocionales como la inteligencia emocional son determinantes para una mejor 
eficacia en la intervención y prevención del burnout en el profesorado.

Llorent et al.(35) El profesorado en Ciencias de la Salud percibe un nivel elevado de competencias emocionales 
en comparación con los demás docentes universitarios, no obstante, existen posibilidades de 
mejorarlas. Por lo tanto, se enfatiza en acciones formativas que promueven las competencias 
socioemocionales en la universidad.

López et al.(38) Se valora la incidencia de las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al plantear la 
necesidad de generar programas de formación docente en competencias socioemocionales.

Costa et al.(39) Evidencia la necesidad de incluir contenidos sobre Educación y competencias emocionales en la 
formación docente de forma transversal en la educación a nivel escolar y universitaria.

Tabera et al.(41) Las actitudes y comportamientos docentes tienen un claro efecto sobre el clima de aprendizaje y 
la motivación como repercusión principal.

Barrios et al.(42) El tópico relacional entre emociones y prácticas de enseñanza-aprendizaje, formación y relación 
profesor-estudiante, fundamenta la necesidad de considerar la comprensión y expresión 
emocional.

Argota et al.(44) La inteligencia emocional precisa de forma decisiva y calificada, la positividad por parte de los 
docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Maidana & Samudio.(45) Los docentes “emocionalmente inteligentes”, pueden cumplir el reto de educar a sus estudiantes, 
a través de sus experiencias, enseñándoles a reconocer, controlar y expresar respetuosamente 
sus emociones.

Shafait et al.(46) El papel mediador de la confianza de los estudiantes en los profesores y en la orientación del 
aprendizaje, presentan una asociación fundamental. Además, se resalta el impacto significativo 
de la inteligencia emocional en los resultados de aprendizaje.

Tacca et al.(47) Se refiere como las habilidades personales y profesionales del docente participan activamente en 
el aprendizaje del estudiante.

Pérez et al.(48) Necesidad de implementación de un modelo de formación para la salud en el que se incluya la 
educación emocional como componente fundamental de la misma.

Torres et al.(51) Necesidad de formar en competencias emocionales para comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales.

Vega et al.(52) Se refiere la necesidad de incluir la educación emocional en la formación de los profesionales de 
la Salud para sobrellevar los rigores de los estudios médicos y propiciar el éxito en la práctica 
clínica.

Abanades.(53) Los profesores de nivel superior expresan la importancia de recibir una mayor capacitación para 
fomentar la inteligencia emocional en sus estudiantes. Por lo tanto, se resalta la necesidad de 
incorporar la inteligencia emocional dentro del curriculum del docente del siglo XXI. 

Macaya & Navarrete.(54) Las competencias poseen afectividad en el desarrollo emocional, por la tanto, se enfatiza en 
capacitar al estudiante para la vida y apoyar a la toma de conciencia sobre la relación entre 
emoción, cognición y comportamiento
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DISCUSIÓN 
En función del análisis de contenido llevado a cabo por los autores, se aprecia un creciente entusiasmo por 

la temática en los años recientes. En consecuencia, se proponen tres tópicos esenciales que favorecieron la 
exploración de las preguntas de investigación, a partir de los artículos previamente seleccionados y otros que 
fueron incorporados con el fin de enriquecer la comprensión del objeto de estudio, referidos a continuación: 

Competencias emocionales de los educadores: bases teóricas
En los últimos decenios, las competencias emocionales de los educadores se han convertido en un área de 

gran interés en el ámbito educativo debido a su impacto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y en el desarrollo integral del alumnado. Están fundamentadas en diversas teorías que han extrapolado su 
conceptualización y desarrollo, a saber: emoción, neurociencia, inteligencias múltiples y la inteligencia 
emocional.(15)

En este contexto, desde la década de los 80, figuras como Charles Darwin, William James, Carl Lange y 
Walter Cannon han abrazado la teoría de las emociones como parte principal de la comprensión del origen, la 
naturaleza y la función de las emociones en los seres humanos.(16,17,18) Por su parte, Lev Vigotsky, enfatiza la idea 
de que las emociones se consideran herramientas importantes para la autorregulación y la toma de decisiones 
en el proceso de aprendizaje y desarrollo.(19) 

Ahora bien, el núcleo fundamental del proceso de aprendizaje no radica en las competencias cognitivas, 
sino más bien en las competencias emocionales, tal como subraya la teoría respaldada por la neurociencia.
(20,21) Investigadores de renombre, como Joseph LeDoux y Antonio Damasio, han contribuido a esta comprensión.
(22) Desde otra perspectiva, Gardner(23) argumenta que la inteligencia es una facultad diversa y multifacética, 
en consecuencia, la teoría de las inteligencias múltiples postula que los estudiantes no comparten de manera 
uniforme un estilo de aprendizaje ni presentan habilidades igualmente desarrolladas. 

En correspondencia a lo antes mencionado, surge la teoría de la inteligencia emocional, principalmente 
atribuida a Goleman,(24) quien propone que la inteligencia no se limita a la capacidad cognitiva, sino que 
también incluye la habilidad para reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas de manera 
efectiva. Los precursores de esta teoría incluyen psicólogos como Reuven Bar-On, quien desglosa el concepto de 
inteligencia emocional en dimensiones que abarcan habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, 
manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo general, así como Peter Salovey y John Mayer, quienes 
desarrollaron un modelo integrado en cuatro habilidades esenciales: percibir, usar, comprender y regular las 
emociones.(25)

La conjunción armoniosa entre docente y alumno que Galarza et al.(26) mencionan como una fuente 
generadora de conocimiento, encuentra similitud en las teorías de la educación liberadora. De igual manera, 
las teorías del aprendizaje socioemocional, el constructivismo, el enfoque humanista y el aprendizaje social, 
resaltan la significativa relevancia de las emociones en la adquisición de conocimientos.(27)

Estas teorías aportan al desempeño profesional de los educadores, al promover el reconocimiento, 
comprensión y regulación de las emociones, en tanto que, se consideran como un principio psicosocial esencial 
en el ejercicio docente de educación superior, adaptado a las exigencias del contexto circundante.(21)

Competencia emocional del educador y aprendizaje de profesionales en formación en Ciencias de la Salud: 
Importancia y relación 

Los educadores desempeñan un rol fundamental en la formación de las generaciones futuras, no solo en 
lo que concierne a los conocimientos académicos, sino también en el desarrollo personal y emocional del 
alumnado.(28,29,30) De tal manera, mantener un entorno de trabajo saludable y establecer relaciones positivas con 
los pacientes, involucra el ímpetu de forjar profesionales de las Ciencias de la Salud dotados de competencias 
tanto cognitivas como emocionales. Para esto, es imperativo que el claustro docente de este ámbito disponga de 
las herramientas necesarias para comprender y responder a las emociones del alumnado de manera apropiada.

La inclusión de la inteligencia emocional como un componente integral de las competencias emocionales 
demanda de manera fundamental la promoción de una actitud positiva y un desempeño superior por parte de 
los educadores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.(31) Este enfoque propende un papel crítico en la 
mejora de la eficacia en la prevención y gestión del agotamiento profesional (síndrome de burnout).(32,33)

Sin embargo, es relevante subrayar que autores como Fragoso,(34) Lorrent et al.(35) argumentan que 
la inteligencia emocional se circunscribe a las capacidades vinculadas con la comprensión de información 
emocional, a diferencia de la competencia emocional, que abarca tanto habilidades como la comprensión de 
las emociones en el contexto social, lo que implica un enfoque divergente. 

Las habilidades socioemocionales pueden contribuir a guiar las actividades pedagógicas con bases científicas 
y desempeño superior en el educador.(28,36) En congruencia, Barrios et al.(37) ilustra la relevancia de cultivar 
activamente las competencias emocionales para enriquecer la experiencia educativa y elevar la conciencia del 
educador en relación con la gestión adecuada de sus emociones y motivaciones. Esto, a su vez, promueve el 
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fomento de valores y cultiva el sentimiento de vocación al servicio para el abordaje eficaz de los desafíos que 
emergen en el ámbito de la salud.(30)

De acuerdo con el modelo propuesto López et al.(38) y Costa et al.(39) destacan como competencias emocionales: 
Conciencia emocional, engloba la capacidad de identificar tanto las emociones propias como las de los demás, 
promoviendo la empatía; Regulación emocional: destaca la capacidad para gestionar y mejorar las emociones 
de manera adecuada; Autonomía personal, abarca la capacidad de evaluar críticamente las normas sociales y la 
autogestión personal, incluyendo aspectos como la autoestima, una actitud positiva ante la vida; Competencia 
social, implica la habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales positivas; Competencias para 
la vida y el bienestar, descrita como la capacidad de adoptar comportamientos apropiados y responsables que 
permitan abordar de manera satisfactoria los desafíos cotidianos en la vida. 

En calidad de expertos en el ámbito educativo, se ha constatado que los educadores deben cultivar 
competencias como la empatía, la comunicación positiva y la motivación con el propósito de fomentar un 
entorno educativo óptimo y promover tanto el respeto como un mayor rendimiento académico entre los 
estudiantes.(40,41) Indudablemente, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno 
poco saludable y rígido, los resultados suelen traducirse en una enseñanza de baja eficacia. Esta circunstancia, 
a su vez, conlleva a experiencias de aprendizaje insatisfactorias por parte de los profesionales en formación, 
las cuales se reflejarán en un desarrollo personal y profesional inadecuado en relación con las demandas de las 
Ciencias de la Salud.

Ciertamente, las emociones y los sentimientos están intrínsecamente vinculados al proceso de aprendizaje, 
puesto que, cada estudiante exhibe características tanto cognitivas como emocionales que son distintivas y 
exclusivas de su propia individualidad.(42,43) De hecho, la forma en que los educadores manejan las emociones 
tiene una repercusión directa en la calidad de la experiencia educativa en el aula. Esto, se sustenta en estudios 
que han explorado el impacto del ejercicio docente sobre las emociones del alumnado, los beneficios que 
refiere la Inteligencia Emocional en la práctica pedagógica y el desarrollo de competencias emocionales.(44,45) 

En este sentido, es relevante destacar el proyecto liderado por Viac y Fraser sobre el Bienestar del Profesorado 
y la Calidad de la Enseñanza, el cual aborda la influencia de las emociones en la labor de los educadores y su 
repercusión en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de modo que, enfatiza el desarrollo de habilidades 
que trascienden lo puramente cognitivo para abarcar aspectos de comportamiento social, emocional y ético. 
De tal manera, mediante su competencia emocional y su desempeño creativo, el educador ejerce un efecto 
positivo y substancial en las dinámicas relacionadas con las emociones y el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la formación, la interacción entre docente y estudiante, así como en los resultados del aprendizaje.(14,46,47)

Cabe recalcar que, en el ámbito de la educación superior, se ha observado una aproximación de investigaciones 
que se centren en las competencias emocionales de los educadores, sin embargo, son escasos en el contexto de 
las Ciencias de la Salud. En particular, Llorent et al.(35) han señalado un nivel relativamente alto de competencias 
emocionales entre los profesionales de la salud en comparación con otros docentes universitarios. No obstante, 
aún se identifican oportunidades para fortalecer estas competencias. 

Educación emocional en la formación de Ciencias de la Salud
Las emociones pueden tener efectos de diversa naturaleza en la experiencia humana, por tal motivo, el 

enfoque integral de la salud implica la necesidad de incorporarlas en las tácticas destinadas a prevenir y fomentar 
el bienestar.(48) En consideración, la educación en Ciencias de la Salud no es solo una cuestión académica; 
es un proceso que tiene consecuencias directas en la salud y el bienestar de las comunidades. Desde esta 
perspectiva, se resalta la educación emocional como un componente de formación que está estrechamente 
vinculado a la educación académica, en tanto que, es inadmisible considerar el abordaje independiente de 
cualquiera de estos aspectos.(26,49)

Desde esta óptica, se enfatiza cómo la educación emocional, con su enfoque psicopedagógico innovador, 
desempeña un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que posibilita la creación de 
programas basados en teorías para su implementación práctica.(50) De tal modo, se hace hincapié tanto en 
capacitar a los educadores en la gestión de las emociones como en promover recursos curriculares orientados 
a la educación emocional. Por otro lado, la incorporación de la educación emocional como un eje central en 
la formación integral de los educadores promueve el diálogo constructivo, la gestión positiva del conflicto y el 
impacto en los resultados de aprendizaje. 

Si bien es cierto, la dotación de valores y competencias emocionales en los educadores tiene como finalidad 
enriquecer la calidad de la enseñanza y el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales en Ciencias de 
la Salud. Esto, se precisa al fomentar su compromiso activo en el proceso educativo y al contribuir al éxito en 
la práctica clínica, respectivamente.(51,52) En este marco, múltiples estudios resaltan la imperiosa necesidad de 
incluir la educación emocional como un componente esencial en los programas de formación en el campo de 
la salud.(26,52,53,54,55,56)
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CONCLUSIONES
El análisis de contenido realizado permitió pautar tres tópicos esenciales como respuesta a las preguntas 

de investigación: las bases teóricas de las competencias emocionales de los educadores donde se extrapola 
su conceptualización y desarrollo fundamentalmente en teorías de la emoción, neurociencia, inteligencias 
múltiples y la inteligencia emocional. La importancia de las competencias emocionales en Ciencias de la Salud 
se resalta en virtud de su desarrollo en los educadores para mejorar la gestión de las emociones y la motivación 
acordes al desafío de educar a los futuros profesionales. 

La revisión sistemática ha permitido inferir que, las competencias emocionales de los educadores desempeñan 
un papel fundamental en la formación de profesionales en Ciencias de la Salud, puesto que, contribuyen a la 
creación de ambientes de aprendizajes enriquecedores, estimulantes y efectivos. No obstante, a pesar de la 
importancia del constructo emocional en la praxis docente evidenciada en los últimos años, existen pocas 
investigaciones centradas en el contexto amplio de las carreras inmersas en el campo de la salud. 
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