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Resumen. El estudio de las emociones en educación física es cada vez más común. Sin embargo, las emociones del alumnado han gozado
de más protagonismo en la literatura, en comparación con las del profesorado. El estudio de las emociones del profesorado se divide en
dos enfoques principales, uno orientado a la intensidad y otro a la calidad emocional. Con la finalidad de contribuir a la comprensión de
la calidad emocional, se ha decidido realizar una revisión narrativa que tuvo por objetivo analizar los significados de las emociones del
profesorado de educación física. La búsqueda se llevó a cabo en siete bases de datos internacionales y se lograron identificar siete
investigaciones cualitativas sobre la temática. Los resultados indican que las emociones del profesorado responden al saber docente, los
valores, el desempeño laboral, la experiencia personal y profesional. Se concluye que las emociones del profesorado expresan la
complejidad de la labor docente y sus posicionamientos éticos frente a diversas situaciones pedagógicas.
Palabras clave: emoción, ética, profesorado, educación física, investigación cualitativa.

Abstract. The study of emotions in physical education is increasingly common. However, the emotions of the students have enjoyed
more prominence in the literature, compared to those of the teachers. The study of teachers’ emotions is divided into two main
approaches, one focused on intensity and the other on emotional quality. With the intention of contributing to the understanding of
emotional quality, it has been decided to carry out a narrative review that aimed to analyze the meanings of the emotions of physical
education teachers. The search was carried out in seven international databases and it was possible to identify seven qualitative
investigations on the subject. The results indicate that teachers’ emotions respond to teaching knowledge, values, work performance,
personal and professional experience. It is concluded that the teachers’ emotions express the complexity of the teaching work and their
ethical positions in the face of diverse pedagogical situations.
Key words: emotion, ethics, teachers, physical education, qualitative research.

Introducción

En las últimas décadas se está apreciando un cambio
sustancial en el ámbito educativo, el cual hace referencia a la
reivindicación de la afectividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Bisquerra, 2003, 2005; Bisquerra & Filella, 2018;
Marina, 2005, 2016; Mujica, 2018; Sonlleva, Martínez & Mon-
jas, 2018). Algunos autores han denominado este cambio
como el giro afectivo de la educación (Escolano, 2018;
Zembylas, 2019). No obstante, el tema de la afectividad y, en
concreto, de las emociones, no es para nada nuevo en el
pensamiento occidental, ya que viene siendo discutido des-
de los inicios de la filosofía y se ha mantenido presente a lo
largo de su historia (Casado & Colomo, 2006). En este reco-
rrido ha habido diferentes posicionamientos teóricos frente
al tema, destacando la corriente fenomenológica, que defen-
dió su importancia y autonomía en la vida efectiva de las
personas (Mujica, 2020; Scheler, 2005; Stein, 2007; Vendrell,
2015; von Hildebrand, 2009).

Sabiendo que la discusión en torno a las emociones hu-
manas tiene un largo recorrido, hemos de mencionar que el
giro afectivo no representa un descubrimiento de la impor-
tancia de la afectividad, sino que, como bien explica
Zaccagnini (2008), significa, en el caso de la emoción, la acep-
tación de un concepto de emoción que se desprende de la
interpretación racionalista. Es decir, del significado que las
considera como pasiones que perturban el intelecto. Por cier-
to, este giro afectivo también se ha visto beneficiado con las
teorías constructivistas y postpositivistas que han señala-
do el rol del sentir en el aprendizaje (Ausubel, 2002;
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Sarramona, 2008; Vygostsky, 1995). Lo anterior también se
ha visto reflejado en el ámbito de la educación física (EF),
sobre todo, en el anhelo de una educación integral (Cagigal,
1996; Devís, 2018; Kirk, 2010; Mujica & Orellana, 2019;
Velázquez & Hernández, 2010). Sobre el término emoción,
Zaccagnini (2008) bien plantea el siguiente:

Una compleja combinación de procesos corporales,
perceptivos y aptitudinales que producen en las perso-
nas un estado psicológico global, que puede ser positi-
vo o negativo, de poca o mucha intensidad y de corta o
larga duración, o mezclas de esos elementos, y que gene-
ra una expresión gestual que puede ser identificada por
las demás personas (p. 48).
En el contexto del giro afectivo en la EF, en los últimos

años se han realizado diferentes investigaciones empíricas
sobre las emociones en dicha asignatura, como lo muestran
dos estudios de revisión centrados, principalmente, en el
sentir del alumnado (Mujica, Orellana & Concha, 2017;
Bermúdez & Saenz-López, 2019). En los estudios sobre las
emociones en EF podemos reconocer que existen dos tipos
de aproximación, uno de carácter cuantitativo referido a la
intensidad emocional (Pic, Lavega-Burgués, Muñoz-
Arroyave, March-Llanes & Echeverri-Ramos, 2019;
Zamorano-García, Gil-Madrona, Prieto-Ayuso & Zamorano-
García, 2018) y otro de carácter cualitativo referido a la cali-
dad emocional (Alves, MacPhail, Queirós & Batista, 2019;
Leisterer & Jekauc, 2019; Monforte & Pérez-Samaniego, 2017;
Salgado-López, 2014). Evidentemente, ambos métodos pue-
den contribuir de diferente forma a la mejora educativa en
dicha asignatura pedagógica. En estas corrientes científicas
ha existido una dimensión transversal, que es la del bienes-
tar subjetivo (BS) (Diener, Lucas & Oishi, 2018; Myers &
Diener, 1995, 2018). En dicho bienestar las emociones ten-
drían un rol importante, siendo valoradas en positivas y ne-
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gativas. Aquella valoración hace referencia a que «una emo-
ción positiva es el resultado de una valoración favorable del
BS, mientras que una emoción negativa es el resultado de
una valoración desfavorable» (Mujica-Johnson & Jiménez,
2019, p. 161).

Los estudios sobre las emociones del profesorado de EF
han tenido menor atención en algunos estudios de revisión
(Mujica, Orellana & Concha, 2017; Bermúdez & Saenz-López,
2019), de modo que para este trabajo se ha decidido colocar
el foco en dicho grupo social y profesional. Específicamente,
se ha decidido realizar una aproximación a las investigacio-
nes referidas a la calidad emocional porque, siguiendo algu-
nos postulados de la corriente fenomenológica (Fernández,
2013; Vendrell, 2015; von Hildebrand, 2009), se considera
que es fundamental comprender los objetos intencionales
que suscitarían las emociones. Dichos objetos podrían tener
un sentido cultural, psicológico, ético o biológico. En este
sentido, el presente estudio de revisión tiene por objetivo
analizar los significados de las emociones del profesorado
de EF que han sido interpretados en diferentes estudios cua-
litativos.

Material y método

Con la intención de profundizar en la calidad emocional,
se ha optado por una aproximación de carácter cualitativo al
fenómeno emocional del profesorado de EF y, a su vez, a un
estudio de revisión narrativa (Franco, Machado, Grinbaum
& Porfirio, 2019; Mujica et al., 2017). Este tipo de revisión
favorece el análisis de los significados emocionales. Ade-
más, a diferencia de la revisión sistemática, tiene una estruc-
tura más abierta y flexible, la cual no exige seguir un proceso
estructurado y lineal (Rother, 2007). Por ello, esta revisión no
expone en forma exhaustiva el proceso de búsqueda biblio-
gráfica y los antecedentes de cada investigación. No obs-
tante, sí se presentan los principales pasos seguidos para
dicha búsqueda y algunos antecedentes relevantes de los
estudios seleccionados.

Esta revisión contempla la búsqueda de investigaciones
en siete bases de datos, específicamente, en Web of Science
(WOS), Scopus, Scientific Electronic Library Online
(SciELO), Red de Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (REDALYC), Dialnet, Google Académico
y Directory of Open Access Journals (DOAJ). Los términos
para la búsqueda bibliográfica fueron profesorado de Edu-
cación Física y emociones en castellano e inglés. En el caso
de la base de datos WOS, la consulta se realizó como bús-
queda avanzada, utilizando la fórmula para títulos. En cuanto
a los criterios de búsqueda, se tuvieron los siguientes: a)
investigaciones empíricas con metodología cualitativa; b)
investigaciones publicadas en revistas científicas entre los
años 2010 y 2020; c) investigaciones de todos los idiomas; y
d) investigaciones sobre las emociones de docentes en ser-
vicio en el contexto escolar de cualquier contexto geográfi-
co. Para este estudio se incluyeron solo estudios con docen-
tes titulados, no estudiantes de pedagogía en EF.

La búsqueda bibliográfica permitió identificar y seleccio-
nar siete investigaciones que respondían a los criterios esta-
blecidos, de las cuales se extrajo la siguiente información: a)
autores; b) año de publicación; c) país; d) cantidad de parti-

cipantes y su sexo; y e) principales resultados. Posterior-
mente, los principales resultados fueron sometidos a un aná-
lisis de contenido inductivo (Osses, Sánchez & Ibáñez, 2006),
el cual permitió categorizar los hallazgos y asociarlos en el
software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 7.5.

Resultados y discusión

En términos generales, los siete estudios identificados
se han desarrollado en cuatro naciones de tres diferentes
continentes. Es sorprendente la poca cantidad de investiga-
ciones cualitativas sobre la temática indagada, sobre todo,
porque se consideró un rango de año bastante amplio. Para
exponer los primeros antecedentes de las investigaciones
seleccionadas se ha elaborado la Tabla 1, la cual presenta
una descripción general de los estudios incluidos en esta
revisión.

Con respecto a los principales hallazgos de las emocio-
nes del profesorado de EF en los estudios seleccionados, se
pueden apreciar en la Tabla 2.

Los hallazgos descritos anteriormente, producto del aná-
lisis de contenido, dieron lugar a las siguientes cuatro cate-
gorías de motivos que suscitaron emociones en el profeso-
rado de EF: a) saber y experiencia docente; b) desempeño
docente; c) valores éticos; y d) refuerzo positivo.

Saber y experiencia docente
Esta categoría hace referencia a la influencia del conoci-

miento de temas específicos transversales a la educación y
de la experiencia personal en las emociones del profesorado
de EF. Sobre el conocimiento aludido, hemos de destacar
que sería de carácter teórico y práctico (Rauner, 2007). En el
estudio de Ellison & Mays-Woods (2019), el profesorado
señaló sentir emociones positivas para su BS por su conoci-

Tabla 1.
Descripción general de los estudios de la revisión.
Autor(es) Año País Participantes
Lee, Lee y Han 2010 Corea del Sur Dos profesores y tres profesoras
Ayme, Ferrand y Puig 2010 España Cinco profesores*
Kim 2012 Corea del Sur Tres profesores y dos profesoras
Stuhr, Sutherland y Ward 2012 Estados Unidos Un profesor y una profesora
Ferry y McCaughtry 2013 Estados Unidos Nueve profesores y seis profesoras
Ellison y Mays-Woods 2019 Estados Unidos Tres profesores y una profesora
Restrepo-Aristizábal y 
González-Palacio

2019 Colombia 18 profesores*

*No se reconoció una precisión referente al sexo del profesorado. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2.
Principales resultados de las investigaciones de la revisión narrativa.
Autores (año) Hallazgos relevantes
Lee, Lee y Han 
(2010)

El profesorado percibió emociones positivas para su BS (alegría y 
entusiasmo), cuando logra éxito en sus metas pedagógicas. Por el contrario, 
siente emociones negativas para su BS (enfado y tristeza) cuando sus 
acciones pedagógicas no son valoradas y respetadas por el alumnado

Ayme, Ferrand y 
Puig (2010)

El profesorado percibió enfado ante conductas irresponsables del alumnado 
referidas a normas escolares generales (p. ej.: poca atención a lo que dice el 
profesorado), normas sociales (p. ej.: peleas del alumnado) y normas de EF
(p. ej.: poco respeto a la seguridad o al equipamiento deportivo). 

Kim (2012) El profesorado nobel o con poca experiencia percibió preocupación por el 
resultado de sus clases. Cuando sus clases no resultan como lo esperaba (p. 
ej.: la falta de respeto del alumnado y el desorden en la clase), percibió 
frustración, nerviosismo, soledad y rechazo por parte del alumnado. Por el 
contrario, siente alegría ante el reconocimiento de sus logros pedagógicos 

Stuhr, Sutherland 
y Ward (2012)

El profesorado percibió entusiasmo en la enseñanza de contenidos 
didácticos cuando el alumnado estaba motivado y entusiasmado. También 
percibió alegría y satisfacción por los logros en metas pedagógicas. 

Ferry y 
McCaughtry
(2013)

El profesorado percibe seguridad y entusiasmo al enseñar los deportes que 
ama y, a su vez, considera divertidos y educativos basándose en su propia 
biografía. 

Ellison y Mays-
Woods (2019)

El profesorado percibió tranquilidad o calma al enfrentar conflictos con el 
alumnado, atribuyéndolo a su conocimiento en el manejo de las emociones, 
a una mayor adaptación al medio escolar y flexibilidad mental producto de 
la experiencia docente. El profesorado percibe alegría por los valores éticos 
positivos del equipo directivo 

Restrepo-
Aristizábal y 
González-Palacio 
(2019)

El profesorado percibió miedo o temor al educar a alumnas en periodo de 
gestación por su escaso conocimiento teórico y práctico del tema

BS: Bienestar subjetivo. EF: Educación Física. Fuente: Elaboración propia.
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miento sobre competencias emocionales. En sentido contra-
rio, el estudio de Restrepo-Aristizábal & González-Palacio
(2019) señaló que el profesorado sintió emociones negati-
vas para su BS por la falta de conocimientos sobre las alum-
nas en etapa de gestación en EF.

Cabe destacar, que el conocimiento práctico se consigue
con la experiencia profesional (Luis-Pascual, 2008), de modo
que eso podría explicar las emociones de preocupación y
nerviosismo del profesorado nobel (Kim, 2012); de temor por
la inexperiencia en temas concretos presenten en la sesión
de EF (Restrepo-Aristizábal & González-Palacio, 2019); y de
seguridad en la enseñanza de contenidos didácticos con
que los el profesorado se encuentra familiarizado (Ellison &
Mays-Woods, 2019; Ferry & McCaughtry, 2013). Estos ha-
llazgos se asemejan a los resultados de otras investigacio-
nes en EF que han mostrado una relación de la cultura depor-
tiva como de la experiencia motriz en las emociones del
alumnado escolar y universitario (Duran et al., 2015; Monforte
& Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson & Jiménez, 2019,
2020; Pic et al., 2019).

Desempeño docente
Esta categoría representa la influencia que, desde la con-

ciencia emocional del profesorado, tuvo el éxito o fracaso de
las metas pedagógicas en sus emociones. En concreto, el
profesorado señaló sentir emociones positivas para su BS
en los logros deseados y negativas para su BS en los resul-
tados no deseados o en la ausencia de logros. Por ejemplo,
algunos logros son lograr captar la atención del alumnado y
lograr implicar al alumnado en los aprendizajes planteados
(Ayme et al., 2010; Kim, 2012; Lee et al., 2010; Stuhr et al.,
2012).

La relación de los éxitos y fracasos en las metas de logro
también ha sido reconocida en diferentes estudios sobre
emociones del alumnado escolar en EF (Duran et al., 2015;
Miralles, Filella & Lavega, 2017; Pic et al., 2019). Además,
dichas emociones parecen ser el reflejo secundario de una
intencionalidad ética para con el acto pedagógico y la contri-
bución en el desarrollo personal del alumnado (Fernández,
2013; Mujica & Orellana, 2021).

Valores éticos
La presente categoría es representativa para la inciden-

cia que habrían tenido los valores éticos del propio profeso-
rado y de los demás integrantes del proceso educativo en
sus emociones. Las emociones positivas para el BS se aso-
ciaron a la presencia de solidaridad, honestidad, responsabi-
lidad y respeto en los centros educativos (Lee et al., 2010;
Kim, 2012; Ellison & Mays-Woods, 2019). En sentido con-
trario, el profesorado habría sentido emociones negativas
para el BS ante la presencia de valores éticos negativos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en EF (Ayme et al., 2010;
Lee et al., 2010). El temor del profesorado por su falta de
conocimiento e inexperiencia en la educación con alumnas
en periodo de gestación también podría ser interpretado des-
de la perspectiva ética, ya que podría explicar la intención de
hacer daño a otra persona (Restrepo-Aristizábal & González-
Palacio, 2019).

Estos resultados serían consecuentes con los argumen-
tos filosóficos que, en ocasiones, señalan a las emociones

como respuestas a valores éticos positivos y negativos
(Fernández, 2013; Scheler, 2005; Vendrell, 2015; von
Hildebrand, 2009). Otros estudios en el marco universitario
de EF también han reflejado la relación de los valores éticos
presentes en la cultura escolar y las emociones del estudian-
tado (Alves et al., 2019; Mujica-Johnson & Jiménez, 2019,
2020).

Refuerzo positivo
La cuarta y última categoría, representa los actos que el

profesorado interpretó como de reconocimiento a su buena
labor docente, los cuales serían expresados de forma directa
o indirecta. Así, dichos actos suscitarían emociones positi-
vas para su BS. Entre los actos de refuerzo positivo directo,
se encuentran las felicitaciones explícitas por el buen desem-
peño docente (Kim, 2012). Por otro lado, entre los actos de
refuerzo positivo indirecto, se encontraría la expresión de
emociones positivas para el BS del propio alumnado como
consecuencia de las acciones pedagógicas del profesorado
(Stuhr et al., 2012).

La relación del refuerzo positivo con las emociones posi-
tivas para el BS coincidiría con diferentes estudios en el
ámbito de la EF, incluyendo los estudios sobre la teoría de
las metas de logro que lo asocian a un clima orientado a la
tarea (Cabello, Moyano & Tabernero, 2018; Escamilla, Al-
guacil & Huertas, 2020; Timken, McNamee & Sarah, 2019).
En este sentido, las relaciones humanas de amistad y frater-
nidad podrían ser muy importantes para la afectividad posi-
tiva del profesorado (Méndez-Giménez, García-Romero &
Cecchini-Estrada, 2018; Mujica-Johnson & Jiménez, 2020;
Salgado-López, 2014), lo cual, evidentemente, requiere ser
investigado con mayor profundidad y especificidad.

A modo de síntesis, en la Figura 1 se expone un esquema
conceptual de las categorías y su relación con las emociones
en función del BS.

Conclusiones y aplicaciones prácticas

Esta revisión muestra la complejidad que podría signifi-
car para el profesorado gestionar una sesión de EF, sobre
todo, cuando existen escenarios pedagógicos que presen-
tan diversas problemáticas éticas y socioculturales. En di-
cho contexto, las emociones positivas y negativas para el BS
del profesorado, en diferentes ocasiones, representarían su
posicionamiento ético-moral y su disposición para promo-

Emociones negativas para el 
bienestar subjetivo

Emociones positivas para el 
bienestar subjetivo

Saber y experiencia 
docente Desempeño docenteValores éticos

Refuerzo positivo

es parte de es parte de

está asociado con

Figura 1. Significado de las emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo del 
profesorado de educación física. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ver mejoras educativas.
Con respecto a las atribuciones emocionales, se conclu-

ye que las emociones del profesorado de EF han sido susci-
tadas por la falta de conocimiento y experiencia profesional,
por la mala conducta del alumnado, por contagio emocional,
por la auto-percepción del desempeño docente, al igual que
por el refuerzo positivo directo e indirecto de parte de la
comunidad educativa. También fueron relevantes los valo-
res éticos implícitos en la cultura escolar.

En cuanto a las aplicaciones prácticas, se reconocen las
siguientes tres: a) el profesorado universitario formador de
docentes en EF puede explicar estos significados emociona-
les a su alumnado y reflexionar con él sobre los aspectos que
pueden ser mejorados en la formación inicial docente; b) el
profesorado de EF en servicio activo en centros de educa-
ción escolar, puede analizar estos significados y reflexionar
sobre la intencionalidad de sus propias emociones en el aula
y en los otros espacios del entorno escolar; y c) el mismo
profesorado de EF escolar puede socializar los significados
emocionales con su alumnado y suscitar su reflexión sobre
la conciencia que tienen de la afectividad de sus docentes.

Futuras líneas de investigación

Consideramos que el poco interés por las emociones del
profesorado de EF podría ser perjudicial para la mejora de las
prácticas pedagógicas en dicha asignatura, ya que la educa-
ción integral debe incluir a toda la comunidad educativa, no
solo al alumnado. Además, estas investigaciones requieren
ser aumentadas a nivel global para contribuir en la compren-
sión de la afectividad del profesorado porque aportan la base
científica necesaria para la formación docente del magisterio
de esta disciplina pedagógica.

Para responder a la escasa investigación sobre el tema,
se propone el desarrollo de nuevas investigaciones cualita-
tivas, con la finalidad de aportar conocimiento sobre la cali-
dad emocional. Podría ser muy útil realizar estudios que aso-
cien las emociones del profesorado con las siguientes di-
mensiones: a) experiencia docente; b) conocimiento de dife-
rentes materias asociadas a la asignatura; c) sexo; d) género;
e) cultura escolar; f) liderazgo ético; g) justicia social; h)
contenidos didácticos; i) biografía personal del profesora-
do; j) convivencia general del centro educativo; k) especiali-
zación curricular; l) bienestar subjetivo; y m) entorno
sociocultural del centro educativo. Cabe mencionar, que cada
una de estas dimensiones podría ser investigada de forma
independiente, ya sea en estudio de casos individuales o
colectivos. Por otro lado, algunas de las dimensiones men-
cionadas podrían ser indagadas de forma conjunta. Otra
opción es contrastar los resultados de diferentes grupos de
profesorado en función de una o más dimensiones. Por ejem-
plo, se podría comparar los resultados del profesorado hom-
bre y mujer; con diferentes especializaciones curriculares; o
perteneciente a centros educativos con diferentes entornos
socioculturales.
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