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RESUMEN 

Introducción: El progreso de la medicina contrasta con prevalecientes estigmas de 

deshumanización en la práctica médica y en la relación médico-paciente, que 

refuerza la necesidad de sustentar la formación médica sobre la base de la 

educación emocional y el desarrollo de competencias para el manejo de las 

emociones.  

Objetivo: Exponer la importancia de la educación emocional y la adquisición de 

competencias emocionales en la formación médica.  

Métodos: Se realizó una revisión sistemática exploratoria, que empleó Web of 

Science y Scopus como fuentes de información de los trabajos publicados entre 

2012 y 2022. La búsqueda estuvo basada en el estudio de las variables: educación 

emocional, competencias emocionales y formación médica.  

Resultados: Del análisis de contenido de los artículos seleccionados se 

identificaron cuatro temáticas principales: generalidades de la educación 

emocional; la relación entre la educación emocional y el aprendizaje, 

fundamentada en la necesidad de potenciar en los estudiantes la autoestima; la 

importancia de la educación emocional en la formación de médicos; y las 
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estrategias para favorecer la educación emocional en el proceso formativo de los 

estudiantes de medicina.  

Conclusiones: Se determinó que la educación emocional se convierte en una 

innovación educativa de gran importancia, que responde a las necesidades sociales 

contemporáneas, y busca lograr un equilibrio entre lo cognitivo y el manejo de las 

emociones.  

Palabras clave: educación emocional; competencias emocionales; formación 

médica. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The progress in medicine is not consistent with prevailing stigmas of 

dehumanization in the medical practice and in the doctor-patient relationship, 

which reinforces the need to sustain medical training on the basis of emotional 

education and the development of competences for managing emotions.  

Objective: To expose the importance of emotional education and the acquisition 

of emotional competences in medical training.  

Methods: An exploratory systematic review was conducted, using Web of Science 

and Scopus as sources of information to collect papers published between 2012 

and 2022. The search was based on the study of the variable’s emotional 

education, emotional competences and medical training.  

Results: Four main themes were identified with the content analysis applied in the 

selected articles: generalities of emotional education; relationship between 

learning and emotional education, based on the need to enhance self-esteem in 

students; the importance of emotional education in the training of physicians; and 

strategies to favor emotional education in the training process of medical students.  

Conclusions: Emotional education was concluded to become an educational 

innovation of great importance, responding to contemporary social needs, as well 

as it seeks to achieve a balance between the cognitive and the management of 

emotions. 

Keywords: emotional education; emotional competences; medical training. 
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Introducción 

El contexto internacional actual trasluce un serio debate en el camino hacia la 

anhelada sostenibilidad planetaria. Subyace en medio de ello la globalización de 

eventos complejos, a los cuales se suman, más allá de los efectos lesivos de la 

pobreza, la violencia, la injusticia social y las brechas de conocimientos entre los 

países ricos y los de menor desarrollo, otros flagelos que dejarán su marca 

indeleble en la vida de los pueblos, como la pandemia de la COVID-19 y los 

conflictos bélicos que lastran las más genuinas aspiraciones de equilibrio y paz 

mundial. 

Específicamente, en el sector de la salud, el Informe de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)(1) “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2020: monitoreando la salud 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, reconoce importantes 

progresos logrados, pero, a la vez, insta a los países a reforzar acciones que 

otorguen mayor resiliencia a los sistemas sanitarios y un mejor seguimiento a sus 

determinantes, de manera integral y continua. Al respecto, en dicho informe se 

señala lo siguiente: 

 

El ritmo actual de cambio es insuficiente para alcanzar las metas de 

los ODS para 2030. Preservar los progresos realizados, ejercer una 

vigilancia constante, una detección temprana y un seguimiento, dar 

una respuesta nacional unificada (en coordinación con los asociados 

mundiales) y expandir rápidamente las soluciones para llegar a las 

poblaciones de alto riesgo, con pocos recursos y marginadas, son 

medidas clave para lograr los ODS.(1) 

 

Ante este escenario, la educación superior se convierte en uno de los ejes 

estratégicos esenciales en cada uno de los países, al manifestarse como una 

condición necesaria para el logro de los avances del desarrollo económico y social 

que se proyectan para los próximos años. América Latina no está ajena a los 

problemas globales existentes; por ello, urge la intervención rápida de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) como contribución a la transformación 

social requerida.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


                              Educación Médica Superior. 2023;37(3):e3776 
 

4 
 Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco)(2) planteó en la “Declaración de la III Conferencia Regional de Educación 

Superior para América Latina y el Caribe” (Córdoba, Argentina) que, ante los 

desafíos sociales que enfrenta la región, “la educación superior es co-creadora de 

conocimiento e innovación, al hacer de estos […] herramientas de independencia 

intelectual, transformación social y construcción de estructuras políticas más 

justas, equitativas y solidarias”. 

Uno de estos desafíos está relacionado con la formación de profesionales de la 

salud, en particular de médicos, dotados de vastos conocimientos y de valores 

como el humanismo, la solidaridad y la responsabilidad, muy importantes para el 

desempeño exitoso de la profesión. 

La Federación Mundial para la Educación Médica (WFME) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)(3) han venido incrementado los esfuerzos para reorientar la 

educación médica, lo que sugiere que esta debe ser guiada por el análisis 

prospectivo de los diversos escenarios en los que han de desempeñarse los 

médicos.  

Autores como Palés y Rodríguez de Castro(4) hacen referencia a los retos de la 

formación de médicos; a saber: 

 

− Introducción de nuevos métodos pedagógicos centrados en el estudiante y 

en su posición activa en el aprendizaje. 

− Fomento de la enseñanza/aprendizaje orientado hacia los resultados 

(outcome-based medical education). 

− Evaluación del proceso, los resultados e impactos de la formación. 

− Desarrollo del profesorado como profesionales de la educación médica y la 

necesidad de valorar la función docente en su selección. 

− Impulso del profesionalismo y el humanismo en medicina. 

 

Es así que el proceso formativo del médico exige permearse de un cúmulo de 

elementos entretejidos, donde el rol del docente y el manejo adecuado de las 

emociones puede ejercer un efecto positivo en los valores que deben acompañar 

a este tipo de profesional. Se habla entonces de incluir contenidos y experiencias 

educativas en el currículo de medicina, orientados al desarrollo de habilidades 

afectivas.(5,6) 
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Plantean Givron y Desseilles(7) que, dentro de la formación del médico, las 

competencias emocionales no pueden ignorarse. Como pedagogos, existe el deber 

de preparar al estudiante para integrar las nociones de competencias emocionales 

dentro de la formación.  

El objetivo de este trabajo estuvo enmarcado en analizar la importancia de la 

educación emocional y el desarrollo de competencias emocionales en la formación 

médica, al revelar la influencia de los estados emocionales positivos y negativos 

en el aprendizaje. De ello se deriva la posibilidad de nuevas prácticas educativas 

que contribuyan a elevar la motivación de los estudiantes, a partir del nexo entre 

conocimiento y emociones positivas. 

 

 

Métodos 

Los autores identificaron que no existe información sistematizada sobre la 

temática de estudio; por ello, la investigación da respuesta las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los contenidos generales de la educación emocional? ¿Qué 

importancia tiene la educación emocional en la formación de médicos? ¿Cómo 

favorecer la educación emocional en el proceso formativo de los estudiantes de 

medicina? Para su desarrollo se empleó la metodología de revisión sistemática 

exploratoria, desde la perspectiva de Fernández y otros,(8) en la que se “plantean 

y abordan preguntas que permiten identificar vacíos sobre la base de la evidencia”. 

Se realizaron búsquedas en la literatura de lo publicado entre 2012 y 2022 (10 

años). Las fuentes de información empleadas fueron Web of Science y Scopus. Se 

utilizaron como estrategia de búsqueda en inglés: “emotional education” AND 

“emotional competencias” AND “medical training”; en español: “educación 

emocional” AND “competencias emocionales” AND “formación médica”; y en 

portugués: “educação emocional” AND “competências emocionais” AND 

“treinamento médico”, con respecto a su aparición en el título, el resumen y las 

palabras clave de los artículos.  

Fueron recuperados 250 artículos entre ambas bases de datos. Los archivos se 

analizaron mediante el programa EndNote X20.4.1, para su normalización y 

eliminación de duplicados. Los 197 archivos restantes de esta primera depuración 

se evaluaron a través de la correspondencia con el tema analizado, según el 

resumen y las palabras clave. Los criterios de inclusión abarcaron los artículos del 

período definido, que respondieran a las palabras clave seleccionadas en español, 
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inglés y portugués; y de revistas que se localizaran en las bases de datos 

seleccionadas para el estudio. 

Se excluyeron documentos provenientes de otras tipologías de repositorios de 

datos. Se seleccionaron un total de 26 artículos por su relevancia y 

correspondencia con el tema analizado. El diagrama de flujo de selección se 

muestra en la figura 1. 

 

 

Fig. 1 - Proceso de selección de artículos. 

 

 

Resultados 

Características de los trabajos seleccionados 

Del total de artículos recuperados de Scopus y la Web of Science, solamente el 

10,4 % se consideró relevante para el estudio (26 trabajos de la última década). La 

baja productividad indica que la temática no ha sido suficientemente explorada y 

que, por lo tanto, en la literatura académica no se le ha otorgado la relevancia 

que debería poseer. Esto puede deberse a una priorización de las competencias 

académicas en los estudiantes de medicina, donde frecuentemente se pasa por 

alto que existe igualmente una necesidad de desarrollar competencias 

emocionales. Dadas las particularidades de la carrera es importante que los 

estudiantes sepan cómo responder emocionalmente ante las diversas situaciones 

que puedan enfrentar, tanto en la etapa estudiantil como en el ejercicio 

profesional.  
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No obstante, en la figura 2, donde se comparan los artículos recuperados y los 

seleccionados de los últimos diez años, se observa un aumento productivo sobre la 

temática, lo que evidencia el creciente interés en la investigación sobre el tema 

objeto de estudio: 

 

 

Fig. 2 - Comparación entre artículos recuperados y los seleccionados como muestra. 

 

La tabla 1 muestra la productividad por países en cuanto a los 26 trabajos 

seleccionados. Se identifican 15 países productores, entre los que se destacan 

Estados Unidos (N = 5) y México (N = 5) como los de mayor alcance, seguidos por 

Brasil (N = 3), Perú (N = 2), Cuba (N = 2) y Chile (N = 2).  

 

Tabla 1 - Productividad por países 

Países Cantidad de trabajos 

Estados Unidos 

México 

Brasil 

Perú 

Cuba 

Chile 

España 

N = 5 

N = 5 

N = 3 

N = 2 

N = 2 

N = 2 

N = 1 

4

12 14

21

16
11

24
28

44

28

40

0
4

2 1 1
0 1

6 4
3 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Recuperados Muestra
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Ecuador 

Colombia 

Bélgica 

Italia 

Reino Unido 

Malasia 

Granada 

Portugal 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

N = 1 

 

Una descripción más detallada de los artículos seleccionados se muestra en la tabla 

2, donde están representados los autores, el año de publicación, la tipología de 

estudio y una síntesis de la temática abordada en cada trabajo. 

 

Tabla 2 - Descripción de la muestra seleccionada que constituye la base del estudio 

Autores (año) Temática principal 

García y otros(9) 
Comportamiento de habilidades emocionales percibidas en estudiantes de 

Medicina. 

Stoller y otros(10) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

Alicia y otros(11) 
Experiencia de la asignatura Inteligencia Emocional en el currículo de 

Medicina. 

Souza y otros(12) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

Hernández y 

Dickinson(13) 

Inclusión de la Educación Emocional como asignatura en el currículo de 

Medicina. 

Cherry y otros(14) 
Contribución de la inteligencia emocional a las habilidades de comunicación 

en Medicina. 

Johnson(15) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

Macaya y Navarrete(16) Inclusión de la Educación Emocional como asignatura electiva en Medicina. 

Leo y otros(17) 
Intervención educativa para desarrollar competencias emocionales en 

estudiantes de Medicina. 

Vega y otros(18) 
Análisis de brechas entre la formación académica y el mercado laboral, en 

cuanto a desarrollo de competencias emocionales en Medicina. 

Vega y otros(19) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 
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Lambert y otros(20) 
Programa de simulación para el entrenamiento de Inteligencia Emocional 

para estudiantes de Medicina. 

Mintle y otros(21) 
Programa de entrenamiento de Inteligencia Emocional para estudiantes de 

Medicina. 

Almeida y otros(22) 
Experiencias para fortalecer competencias emocionales en estudiantes de 

Medicina. 

González y Rubio(23) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

Godoy(24) Necesidad de insertar la educación emocional en el currículo de Medicina. 

Páez y Castaño(25) 
Relevancia de asignar mayor peso a la formación humana en los estudiantes 

de Medicina. 

McKerrow y otros(26) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

González y Rubio(27) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

Marcos y otros(28) 
Importancia de las competencias emocionales en la formación médica del 

siglo XXI. 

Givron y Desseilles(7) 
Relevancia de la educación emocional para mejorar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes de Medicina. 

Prieto y otros(29) 
Propuestas para incorporar el manejo de las emociones en la formación de 

médicos. 

Donisia y otros(30) 
Relevancia de la educación emocional para mejorar las habilidades 

comunicativas en estudiantes de Medicina. 

Gandía y otros(31) 
Estrategia para mejorar las competencias emocionales de los estudiantes de 

Medicina. 

Seow y otros(6) 
Estudio Psico-educacional basado en la Inteligencia Emocional para 

estudiantes de Medicina. 

Dos Santos y otros(5) Inclusión de la Educación Emocional en el currículo de Medicina. 

 

A partir del análisis de contenido de estos trabajos, los autores definieron cuatro 

temáticas principales que sirvieron de guía al estudio de los artículos 

seleccionados, para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

La educación emocional: generalidades 

La educación emocional constituye una tendencia actual que intenta hacer frente 

a diversas problemáticas sociales, con frecuencia desapercibidas en el dinamismo 
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del ambiente áulico donde comúnmente suelen interactuar estudiantes y 

docentes.(24,29,30) Si se profundiza en las vicisitudes por las que atraviesan los 

jóvenes universitarios, se detecta que suelen convivir en medio de estrés, 

ansiedad, depresión, violencia, consumo de drogas u otros comportamientos 

riesgosos que pueden limitar el logro de sus sueños.  

McKerrow y otros(26) concuerdan en que, a pesar de los cambios curriculares 

realizados en los programas de medicina –basados en competencias–, persisten 

preocupaciones sobre situaciones emocionales, como la ansiedad y la irritabilidad 

que aparecen durante la etapa estudiantil.  

Se debe contribuir entonces desde diferentes aristas a fomentar en los docentes 

la conciencia emocional –conocer las propias emociones y las emociones de los 

demás, a través de la autobservación y observación del comportamiento de las 

personas que nos rodean–, para que pueda ponerse en práctica una educación 

emocional efectiva que les permita relacionarse con sus estudiantes y desarrollar 

competencias emocionales en ellos.  

La historia de las emociones remonta a los orígenes de la historia, la filosofía y la 

literatura, al adoptar carácter científico a finales del siglo XIX. Tiene entre sus 

precursores a Darwin(32) y Cannon;(33) y en la década de los 80, se analiza el tema 

desde la investigación de la psicología cognitiva por Arnold,(34) Lazarus(35) y 

Frijda,(36) y aporta al conocimiento del concepto de “emoción” y sus aplicaciones 

a la práctica de la educación emocional. Especialmente, Vygotsky(37) establece en 

su obra “Teoría de las emociones, los vínculos que unen el conocimiento y la 

razón”, las emociones que manifiestan los seres vivos en general, y el hombre en 

particular. La Teoría de la Educación Liberadora también agrega una nueva visión 

a la relación armónica entre el docente y el estudiante, como fuente generadora 

de aprendizajes.(38) Posteriormente, devienen otras teorías como las inteligencias 

múltiples,(39) la inteligencia emocional,(40) las neurociencias, 

psiconeuroinmunología, entre otras. 

Durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y se 

le ha otorgado mayor relevancia a la parte más racional del ser humano; pero, al 

resultar estados afectivos, indican situaciones personales, motivaciones, deseos, 

necesidades e, incluso, objetivos. De ahí la importancia de ser consideradas en los 

procesos de formación y resultar necesarias para desarrollar competencias 

emocionales en los estudiantes. 

En los años setenta, Eckman y Freisen(41) identificaron seis emociones básicas que 

se experimentan en todas las culturas humanas; a saber: 
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− Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad e 

incertidumbre. 

− Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto; de carácter muy transitorio.  

− Asco o aversión: disgusto, asco; se suele alejarse del objeto que produce 

aversión. 

− Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

− Alegría: diversión, euforia, gratificación; ofrece una sensación de bienestar y 

seguridad. 

− Tristeza: pena, soledad, pesimismo. 

 

Al abordar el concepto de “educación emocional”, Bisquerra y Pérez(42) la definen 

como: “Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 

integral”. La educación emocional busca cumplir determinados propósitos, tales 

como: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las 

emociones de los demás; desarrollar habilidades para manejar las emociones; 

prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas; desarrollar habilidades 

para generar emociones positivas; desarrollar la habilidad de automotivarse, 

etcétera. Por ello, los contenidos de la educación emocional pueden variar según 

los destinatarios (docentes o estudiantes), aunque los temas a abordar ameritan 

ser comunes: marco conceptual de las emociones, conciencia emocional, 

regulación de las emociones, motivación, habilidades socio-emocionales, entre 

otros. 

 

Educación emocional y aprendizaje 

Según Goleman,(43) las emociones negativas intensas son capaces de absorber toda 

la atención de los individuos, lo que obstaculiza cualquier intento de centrarse en 

otras cosas. También señala que todos tenemos dos mentes: una que piensa y otra 

que siente; y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para 

construir nuestra vida mental. Sobre esta base se entiende que las emociones y los 

procesos cognitivos no se dan de manera aislada, sino que, por el contrario, se 

integran cual nutrientes esenciales en nuestra corteza cerebral para favorecer o 

limitar la apropiación de conocimientos.  

Por ello, las emociones generadoras de miedo o estrés actúan liberando grandes 

cantidades de adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides, lo que provoca un 

incremento de la sudoración, la taquicardia o el temblor, los cuales, si sobrepasan 
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los niveles reconocidos como favorecedores de la cognición, llegan a provocar un 

efecto de freno en el proceso de asimilación de conocimientos. Estas situaciones 

resultan comunes en ambientes educativos donde prima el estrés académico, el 

maltrato por parte de los profesores y la agresividad que conducen a la 

desmotivación o sentimientos de frustración. En cambio, los estados emocionales 

positivos son capaces de generar descarga de dopamina y de otros 

neuromoduladores que favorecen el aprendizaje; es decir, en situaciones de 

bienestar emocional, se incrementa la efectividad de los procesos cognitivos. 

Para comprender mejor estos aspectos, algunos investigadores se han manifestado 

acerca del efecto Pigmalión en la práctica docente. Al recordar la leyenda de la 

mitología griega, el rey Pigmalión se esforzó en esculpir una estatua con la figura 

de una mujer ideal.(44) Pigmalión quedó tan encantado con su obra que quiso que 

se convirtiera en un ser real. El deseo fue muy fuerte e hizo todo lo que pudo para 

conseguirlo. Pidió ayuda a Afrodita, la diosa del amor, la cual colaboró en que su 

sueño se hiciera realidad. Así nació Galatea, su mujer ideal. El símil entre esta 

historia y la relación profesor-estudiante tiene una expresión de alto significado, 

lo cual alude a que el progreso cognitivo está íntimamente asociado con las 

relaciones interpersonales y, por ende, con las emociones.  

Los profesores se insertan en el proceso formativo con determinadas expectativas 

que se nutren de estereotipos y representaciones acerca de sus estudiantes 

(apariencia física, sexo, gestualidad, expresión verbal y gestual, etcétera). Dichas 

expectativas pueden modificarse o no en dependencia de diversos factores que 

favorezcan o entorpezcan la relación afectiva con estos. El efecto Pigmalión en el 

ámbito de la educación emocional permite explicar que, en función de la creencia 

o expectativa que tiene una persona sobre otra, puede llegar a influir en el 

rendimiento de dicho sujeto.  

Álvarez y otros(45) estudiaron el efecto Pigmalión desde la perspectiva de la teoría 

de la profecía autorrealizada, entendida como uno de los factores que influye en 

la motivación de los estudiantes. Encontraron que esto era debido a que los 

profesores formulan expectativas acerca del comportamiento en clase de 

diferentes estudiantes, y los tratan de manera diferente según las ideas prefijadas. 

A los que consideraban más capacitados, les dan más y mayores estímulos, más 

tiempo para sus respuestas, etcétera; estos, al ser tratados de un modo distinto, 

respondían de una manera diferente, lo que confirma las expectativas de los 

profesores y proporciona las respuestas acertadas con mayor frecuencia. Si esto se 

hacía de una forma continuada a lo largo de varios meses, conseguirían mejores 

resultados escolares y mejores calificaciones en los exámenes.  
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El efecto Pigmalión tiene repercusión sobre la autoestima, el rendimiento, las 

actitudes, la motivación y los comportamientos del estudiante. Es de suponer, 

entonces, que los docentes más eficaces y motivados para su trabajo presentan 

una actitud que hace que se pueda definirlos como “pygmaliones positivos”; 

mientras que los menos efectivos resultan los “pygmaliones negativos”.  

Entre las acciones que deben instrumentar los “pigmaliones positivos” están las 

siguientes: 

  

− Construir sobre las fortalezas de los estudiantes; no sobre sus debilidades.  

− Expresar expectativas positivas sobre las habilidades a desarrollar.  

− Escuchar y prestar atención a lo que plantean.  

− Aceptar el estado de ánimo, incluyendo la calidez, la atención, la sonrisa.  

− Ofrecer elogios y críticas constructivas positivas.  

− Hacer que respondan a las instrucciones, e involucrarlos y utilizar sus 

aportaciones cuando sea posible.  

− Reforzarlos de manera positiva. 

 

Importancia de la educación emocional en la formación de médicos 

Como se ha señalado, resulta difícil lograr aprendizajes significativos en el 

educando, si no se tienen en cuenta las emociones compartidas entre el profesor 

y el estudiante. Por ello, la literatura científica destaca los beneficios de promover 

las competencias emocionales de los estudiantes en el ámbito socioeducativo y de 

la salud. Estas pueden mejorar, tanto el bienestar entre estudiantes y docentes 

como la labor profesional en la prestación de un servicio eficaz en sus futuros 

pacientes.(17,31) Cada vez hay más evidencia de que la educación emocional de los 

médicos influye en su capacidad para brindar atención segura y compasiva.(14,20)  

Los estudiantes de medicina pueden experimentar importantes desafíos 

psicológicos y emocionales relacionados con su entorno de trabajo futuro, 

formación médica o presión académica, que se manifiesta en algunos casos como 

agotamiento, depresión y/o ansiedad.(28) Este riesgo es preocupante porque los 

estudiantes angustiados rara vez buscan ayuda y tienden a tener un desempeño 

académico deficiente. (9,13,15) 

Son muchos los autores que mencionan que la educación emocional debe ser una 

prioridad en el campo de la educación médica.(15,21) En la formación de médicos, 

esta adquiere un matiz peculiar, pues la labor del profesor trasciende el proyecto 

curricular, para vivenciar en la práctica cada una de las emociones propiciadoras 
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de aprendizajes significativos que contribuyen al desempeño exitoso de sus 

funciones en cualquier escenario de actuación profesional. 

En ocasiones se debate sobre las actitudes de algunos galenos que brindan una 

asistencia médica deshumanizada. Los pacientes alegan historias como: el médico 

ni siquiera me miró, no me examinó, habló muy poco, me indicó exámenes sin 

explicarme por qué, ni en qué consistían, o me orientan ingerir medicamentos sin 

compartir los beneficios o implicaciones que pudieran ocasionarme.(23,25) Ahora 

bien, poner freno a esta situación no es tarea fácil si se analizan las características 

del contexto actual en el que se desarrolla la profesión médica. Por el contrario, 

el rol y profesionalismo de los docentes, guiados por un proyecto curricular 

coherente, con sentido humanista y comprensión del objeto social de la profesión, 

propenderán a formar los médicos que se requieren para el presente y el futuro.  

El profesor debe convertirse en facilitador no solo de aprendizajes, sino también 

para el manejo de las emociones, al utilizarlas como una oportunidad en el 

fomento de valores y del sentido de la vocación de servicio. A lo largo de la carrera, 

los estudiantes compartirán con sus docentes el dolor, el miedo y la tristeza cuando 

no pueda salvarse una vida, pero también la alegría por haber traído un nuevo ser, 

así como el optimismo y la confianza cuando se trate de alcanzar nuevas metas. 

Es en este proceso que el profesor aprovecha el sustrato fértil de la emoción, con 

el objetivo de imprimir una huella educativa generadora de actitudes y 

comportamientos éticos, estables y duraderos.(18,27) Pero, para lograr el manejo 

efectivo de las emociones, se requiere el desarrollo consciente de competencias 

emocionales. Estas constituyen el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales; a saber:(42) 

 

− Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y las de los demás. 

− Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada.  

− Autonomía emocional: autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad. 

− Competencia social: capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas.  

− Competencias para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar 

comportamientos responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida. 
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Estrategias para favorecer la educación emocional en la formación 

de estudiantes de medicina 

Las estrategias de intervención han sido analizadas desde diversas perspectivas. 

Autores como Godoy(24) sugieren incluir la Educación Emocional en el Plan 

Educativo de Médico para contribuir a su formación integral. Macaya y 

Navarrete(16) consideran su implementación como una asignatura electiva. Cherry 

y otros(14) estiman que se necesita más investigación antes de que se pueda 

recomendar su adopción generalizada en cualquier plan de estudios.  

Debido a que las necesidades del desarrollo de los médicos evolucionan a lo largo 

de su formación, se deben enseñar componentes específicos de la educación 

emocional (trabajo en equipo, empatía, negociación, etcétera).(10,11,12) 

Pueden utilizarse procedimientos prácticos (dinámicas grupales, juego de roles, 

dramatizaciones, entre otros) para desarrollar competencias emocionales en los 

estudiantes, tales como:(19,22) 

 

− Aprovechar el primer día de clases: presentación utilizando algún tipo de 

información personal; estrategias para conocer a los estudiantes; 

importancia de la asignatura; expectativas. 

− Entusiasmo: solo se podrá motivar a los estudiantes si estos perciben que 

su docente también ama lo que hace. 

− Variar constantemente la metodología de enseñanza: hacer de la clase 

una experiencia enriquecedora y variada. 

− Estimular la participación activa: despertar la curiosidad con preguntas 

motivadoras que generen un clima participativo. 

− Utilizar el humor: emplear situaciones relajantes que favorezcan el 

aprendizaje. 

− Emplear el refuerzo positivo: reconocer los logros que van obteniendo 

para crear confianza y ampliar la capacidad de aprender. 

− Estar dispuesto a evolucionar como docente: es importante la superación 

continua. 
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Conclusiones 

La educación emocional constituye una innovación educativa que responde a 

necesidades sociales contemporáneas. Sin embargo, no siempre ha sido 

contemplada en el currículo y en la concepción del desempeño docente.  

En la revisión sistemática se demostró que el tema de las competencias 

emocionales en la formación médica tiene actualidad e impacto, lo que se 

fundamenta en el incremento del número de publicaciones en esta área. Del 

análisis de contenido realizado emergieron cuatro temáticas principales: 

generalidades de la educación emocional donde se aborda el marco conceptual de 

las emociones; conciencia emocional; regulación de las emociones; motivación; 

habilidades socio-emocionales, etcétera. La relación entre la educación emocional 

y el aprendizaje se fundamenta en la necesidad de potenciar en los estudiantes la 

autoestima, lo cual los convierte en personas más seguras, equilibradas 

emocionalmente y empoderadas para lograr el éxito académico. 

La importancia de la educación emocional y en la formación de médicos influye en 

su capacidad para brindar atención médica segura y compasiva. La propuesta de 

estrategias favorece la educación emocional en el proceso formativo de los 

estudiantes de medicina, donde algunos autores proponen la integración como 

materia al currículo, o la implementación de programas de actividades orientadas 

a fomentar la inteligencia emocional de los estudiantes. 
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