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En el ámbito educativo, las competencias emocionales juegan un papel realmente importante. 
Distintos estudios muestran cómo el interés hacia las ciencias en el alumnado va disminuyendo a 
medida que avanza la escolaridad. Por ello, despertar el interés científico y desarrollar actitudes y 
emociones positivas hacia las ciencias debe ser un objetivo fundamental en nuestro sistema edu-
cativo. La finalidad de nuestra investigación es identificar y analizar las emociones que experimenta 
el alumnado en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, más concretamente en los contenidos 
sobre El ser humano y la salud. La muestra está constituida por 402 estudiantes de 5º y 6º curso de 
Educación Primaria de diferentes colegios de la comunidad autónoma de Extremadura. Mediante 
el empleo de un diseño no experimental y transversal, y utilizando un cuestionario de elaboración 
propia validado, se han identificado emociones positivas como la alegría, la diversión y la sorpresa. 
Además, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del género en las 
emociones negativas de miedo y aburrimiento. 
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Analysis of primary school students’ emotions in the teaching      
and learning of content related to human beings and health 

Emotional skills play a vital role in education. Numerous studies have shown that students’ interest 
in science decreases as they get older. Awakening scientific interest and developing positive 
attitudes and emotions towards science should, therefore, be a central aim of the education system. 
The purpose of this research is to identify and analyse the emotions experienced by students of 
Natural Sciences, specifically with regard to content related to human beings and health. The 
sample for the study comprised 402 students of 5th- and 6th-class primary school pupils from 
different schools in Extremadura. The study used a non-experimental transversal design, based on 
a validated self-developed questionnaire. The results showed positive emotions, such as joy, fun 
and surprise, towards the teaching and learning content, with statistically significant gender-based 
differences in relation to negative emotions, such as fear and boredom.
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Introducción

Antes de comenzar, es importante hacer referencia al término “emoción”, entendida 
como una variación del ánimo, transitoria e intensa, agradable o desagradable, que suele 
ir asociada a una reacción corporal, orgánica y física, tal y como establece el Diccionario de 
la Real Academia Española (2011). Por su parte, Darwin (1963) hace referencia a las emo-
ciones, entendiéndolas como formas básicas de regulación de la vida y de la supervivencia 
de la especia humana. 

Etimológicamente, y de acuerdo con Goleman (1996), el término emoción procede 
del verbo latino “movere” (entendido como “moverse”). Al igual, el prefijo “e-” indica 
una predisposición relevante hacia la acción y donde el sistema límbico juega un papel 
muy importante a la hora de elaborar las conductas emocionales. Por su parte, Mora y 
Sanguinetti (2004) definen la emoción como una reacción conductual generada por una 
información proveniente del mundo interno o externo del sujeto y que suele venir acom-
pañada de fenómenos neurovegetativos. 

Además, otras investigaciones como las de Sperry y MacLean nos ayudan a compren-
der mejor estos conceptos. Roger Sperry (1981), Premio Nobel de Medicina, reveló que 
ambos hemisferios cerebrales contribuyen de igual forma a la inteligencia. Por su parte, 
MacLean (1949) identificó tres estructuras, distintas pero muy relacionadas entre sí, que 
constituyen el cerebro: sistema neocortical, sistema reptil y sistema límbico. Según este 
autor, es aquí, en el sistema límbico, donde se localizan las emociones. Por su parte, 
Bisquerra (2000) intenta buscar la causa de la información que nos otorgan las emocio-
nes, ya sea de forma externa o interna; este autor entiende las emociones como estados 
complejos del organismo, caracterizados por excitaciones o perturbaciones que predispo-
nen a una respuesta organizada y generándose como respuesta a acontecimientos exter-
nos o internos. 

De todos estos estudios, junto con investigaciones posteriores, entendemos que las emo-
ciones son experiencias o conceptos multidimensionales y que se vinculan a una diversi-
dad de estados. Bisquerra (2000) y Chóliz (2005) sostienen que estas emociones se pre-
sentan mediantes tres niveles o dimensiones. 

• La dimensión comportamental (conductual/expresiva). Nos ayuda a identificar las 
emociones experimentadas por un sujeto. Esta dimensión se relaciona con la expre-
sión facial, el tono de voz, los movimientos corporales etc. A pesar de ello, muchos 
sujetos poseen la capacidad de confundir al espectador, pudiéndose llegar a encu-
brir este componente. 

• La dimensión neurofisiológica (fisiológica/adaptativa). Se vincula con las expresio-
nes no voluntarias, como sudores, taquicardias, rubores, sequedad en la boca, tono 
muscular demasiado rígido, entre otras. 

• La dimensión cognitiva/subjetiva. Nos ayuda a concretar y a asociar un estado 
emocional, otorgándole un nombre, etiquetando una emoción. Este nivel está vin-
culado con la competencia y uso del lenguaje. Bisquerra (2000) define este com-
ponente como una vivencia no objetiva, que se asocia a lo que conocemos como 
sentimientos. 

En el ámbito de la educación, no es hasta finales de los años 90 cuando se empieza a acu-
ñar la expresión educación emocional, prácticamente desconocida hasta entonces. Las 
primeras publicaciones que hacen referencia a este término las encontramos a finales del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI (Álvarez et al., 2000; Bisquerra, 1999; Del Valle, 1998; 
Díez de Ulzurrun y Martí, 1998; Espejo-Villar, 1999; García y Candela, 1998; Salovey y 
Mayer, 1990; Steiner y Perry, 1997; Traveset, 2000)
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Vivas y Gallego (2008) insisten en la necesidad de formar al profesorado en el recono-
cimiento, desarrollo y comprensión de competencias emocionales, asegurando que las 
aulas pueden llegar a ser un modelo emocional significativo para el alumnado. De esta 
forma, para favorecer el aprendizaje son necesarias situaciones emocionales positivas, las 
cuales deberán potenciarse en todos los sectores de la comunidad educativa.

Más concretamente, y si nos centramos en las emociones hacia las ciencias, sería necesa-
rio que el alumnado esté en contacto desde edades tempranas con la naturaleza, enten-
dida como una fuente inagotable de recursos y que generan emociones positivas. De esta 
manera, mejorarán la comprensión de conceptos básicos (por ejemplo, colores y formas) 
y conceptos espaciales (como la profundidad y el movimiento) (Sáez, 2014). Igualmente, y 
de acuerdo con Cabello (2011), desde los primeros momentos de escolarización, es nece-
sario comprender el mundo que nos rodea y entender el cuerpo humano como parte del 
mismo, despertando así la curiosidad y emociones positivas, y donde el aprendizaje de 
las ciencias jugará un papel muy importante. En esta línea, la educación para la salud, con 
gran relevancia en esta etapa educativa, surge, de acuerdo con Rodríguez y Calvo (2012), 
para mejorar la vida de las personas, ayudándolas a gestionar su salud al mismo tiempo 
que suscita cambios para mejorarla. Desde edades tempranas, resulta necesario estable-
cer las bases para la consecución de hábitos de vida saludables y la prevención de posibles 
factores de riesgo.

Así pues, autores como Cantó, de Pro y Solbes (2019) muestran la importancia de instau-
rar la educación científica desde los primeros años de la escolarización de los estudiantes, 
aprovechando el interés y curiosidad que pueden despertar diferentes actividades de la 
vida cotidiana y desarrollando habilidades de proceso (por ejemplo, la observación y la 
clasificación), habilidades de razonamiento (como la reflexión) y habilidades de transfe-
rencia (como el pensamiento crítico y divergente). Un factor clave, de acuerdo con Pérez 
y de Pro (2013), es que el cerebro de nuestros estudiantes necesita emoción y motivación 
para aprender o, en otras palabras, el “cerebro emocional” funciona como filtro del “cere-
bro cognitivo” (De la Blanca, Hidalgo, Burgos y Moreno, 2017). Es decir, si nuestros estu-
diantes no experimentan emociones positivas por lo que están aprendiendo, no podrán 
interiorizar el aprendizaje ni perdurará en el tiempo, pues no estará instalado en el hipo-
campo, responsable de la memoria a largo plazo. 

En el ámbito de las ciencias, distintos estudios muestran cómo el interés de nuestro alum-
nado hacia las ciencias está relacionado de forma estrecha con las emociones experi-
mentadas. Así pues, los/as estudiantes que no obtengan éxitos a nivel académico en las 
asignaturas de ciencias, experimentarán en mayor medida emociones negativas, como la 
ansiedad o la desesperación, generando además rechazo hacia las ciencias. Por el con-
trario, el alumnado con resultados académicos favorables, experimentaran en mayor 
medida emociones positivas, desarrollando su motivación e interés hacia este mismo tipo 
de aprendizajes (Borrachero, Dávila, Fernández y Costillo, 2016; De la Blanca et al., 2017).

Si nos centramos en la forma de presentar y contextualizar los contenidos, según diversos 
estudios (Galiano y García, 2015; Vázquez-Moliní, González-Felipe, Aguirre-Pérez y Cortés-
Simarro, 2016), el bajo interés y motivación hacia las ciencias suele producirse por la falta 
de contextualización de contenidos presentados en las aulas, sin relación con aplicaciones 
prácticas de la vida diaria. Los contenidos suelen mostrarse descontextualizados de los 
intereses y motivaciones de los estudiantes y con metodologías poco atractivas, sin favo-
recer la participación. 

Por otro lado, distintos estudios muestran diferencias en cuanto a la variable de género. 
De esta forma, en mujeres adolescentes es más característico el interés decreciente hacia 
las ciencias, experimentando en mayor medida emociones negativas, como la ansiedad, 
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el miedo, el nerviosismo y la preocupación. Por el contrario, los varones adolescentes 
experimentan en mayor porcentaje emociones positivas, como pueden ser la alegría, la 
confianza, la diversión, la sorpresa y la tranquilidad. Por ello, las mujeres suelen irse dis-
tanciando de la ciencia escolar, dejando de elegir carreras universitarias de la rama cientí-
fica (Dávila, Borrachero, Cañada y Sánchez, 2016; Vázquez y Manassero, 2008). 

Por todo ello, con nuestra investigación se pretende conocer las emociones experimen-
tadas por el alumnado de Educación Primaria en los contenidos relacionados con El ser 
humano y la salud, en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, valorando las posibles 
diferencias en función del género y del curso de los estudiantes.

Objetivos

Con la presente investigación se persiguen conseguir los siguientes objetivos:

• Identificar las emociones que experimenta el alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, más concretamente en los 
contenidos sobre El ser humano y la salud. 

• Examinar las emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria 
hacia el aprendizaje de cada uno de los contenidos sobre El ser humano y la salud, 
de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. 

• Analizar las emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria 
ante el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, según el género.

• Analizar las emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria en 
la asignatura de las Ciencias de la Naturaleza, según el curso.

Metodología

Contexto de la investigación

Nuestro estudio se centra en la etapa de Educación Primaria. El desarrollo global de la 
etapa requiere favorecer el derecho a la igualdad de oportunidades, promoviendo la auto-
nomía del alumnado, tanto en el área cognitiva e intelectual, como en el área física, social, 
moral y afectiva. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el currículum está marcado 
por el Decreto 103/2014, de 10 de junio. En él se recogen los objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, entendida como un medio 
que permite al alumnado percibir y entender el entorno y conocer los avances científicos 
y tecnológicos. 

En dicho currículum se establecen cinco grandes bloques: Iniciación a la actividad cientí-
fica, El ser humano y la salud, Los seres vivos, Materia y energía, y Tecnología, objetos y 
máquinas. Para la elaboración del presente estudio, hemos optado por analizar el bloque 
de contenidos relacionados con El ser humano y la salud. 

En el bloque de estudio de nuestra investigación, se trabajan de forma especial contenidos 
como el cuerpo humano, las funciones vitales o las dinámicas en que se producen algu-
nas enfermedades. Además, se pretende que el alumnado asuma la responsabilidad de 
la salud y el cuidado de su cuerpo y se promueve el desarrollo de actitudes y hábitos de 
vida saludable, con el propósito de que asuman comportamientos que conduzcan a una 
buena salud.

En cuanto a los contenidos de estudio, se ha examinado y analizado el currículum de 
los cursos 5º y 6º en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, considerando el Decreto 
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103/2014 por el que se estable el currículo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. De esta forma, en la Tabla 2 se recoge los contenidos de estu-
dio referentes al bloque El ser humano y la salud, comunes tanto a 5º como a 6º curso de 
Educación Primaria. 

Tabla 1: Contenidos de estudio – El ser humano y la salud

BLOQUE II
EL SER HUMANO Y LA SALUD

- El cuerpo humano y sus funciones.

- Salud y enfermedad. Hábitos saludables.

- Los órganos de los sentidos. 

Muestra

La metodología empleada para escoger la muestra de nuestro estudio ha sido un mues-
treo no probabilístico de conveniencia o incidental. Se ha optado por este tipo de mues-
treo debido a la disponibilidad de casos y especialmente a la disponibilidad de los centros 
participantes y del docente/tutor de cada uno de los grupos participantes. 

La muestra final está constituida por 402 estudiantes de Educación Primaria repartidos en 
dos cursos, 5º y 6º de Educación Primaria y pertenecientes a diez colegios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Si nos centramos en el género de los participantes, el 54,7% de la muestra son niños, 
mientras que el 45,3% son niñas. Respecto al curso de los estudiantes, el 55,7% de la 
muestra están matriculados de 6º curso de Educación Primaria, mientras que el 44,3% 
restante están matriculados de 5º curso de Educación Primaria. 

Instrumento de recogida de datos

Debido a la naturaleza de la investigación del presente estudio, y con la finalidad de res-
ponder a los objetivos descritos, resulta imprescindible delimitar el instrumento de reco-
gida de datos. De esta forma, se emplea un cuestionario como instrumento de recogida 
de la información. 

La metodología descriptiva por encuesta y/o cuestionario nos ayuda a recabar la infor-
mación acerca de las opiniones, actitudes y creencias de los sujetos. Por ello, este instru-
mento resulta eficaz para lograr la finalidad de nuestro estudio, ya que de esta forma con-
seguiremos identificar, analizar y comprender las emociones que dicen experimentar los 
estudiantes de Educación Primaria hacia el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. 

La estructura del cuestionario utilizado es la siguiente:

• Título específico del cuestionario donde recogemos el propósito de la investigación, 
a quién va dirigido y quién lo realiza. 

• Introducción y breves instrucciones en las cuales se resume la finalidad del cuestio-
nario y donde se intenta motivar a los participantes, incluyendo indicaciones sobre 
el anonimato del mismo. 

• Listado de variables personales, que nos servirán para seleccionar la información 
del estudio sociodemográfico de nuestra muestra y para el análisis de hipótesis 
(género, curso, edad y centro). 

• Contenidos del currículo de Educación Primaria relacionados con El ser humano 
y la salud donde los estudiantes tenían que señalar las emociones que afirmaban 
experimentar. 
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En el Anexo I se recoge un extracto del cuestionario empleado, detallando únicamente los 
ítems y las emociones de estudio, así como las variables sociodemográficas que nos han 
permitido realizar y analizar los resultados. 

En relación a las emociones de estudio, cabe destacar que existe una gran variedad de 
clasificaciones para referirse a las mismas. Después de realizar las clasificaciones desarro-
lladas por diferentes autores (Bisquerra, 2000; Damasio, 2010; Goleman, 1996) y estudios 
más recientes (Borrachero, 2015; Dávila, 2017), se emplea una clasificación de las emocio-
nes, diferenciando emociones positivas (alegría, diversión y sorpresa) y emociones nega-
tivas (tristeza, miedo, aburrimiento y nerviosismo). Entendemos la sorpresa como una 
emoción que se puede categorizar como neutra; sin embargo, y teniendo como referentes 
distintos estudios (Dávila, 2017) se ha demostrado que esta emoción se suele asociar a 
experiencias positivas, por lo que la hemos clasificado como una emoción positiva, y así la 
hemos categorizado en nuestra investigación. 

El análisis de la fiabilidad y la validez son fundamentales para avalar los resultados del 
cuestionario (Cohen, Manion y Morrison, 2012). Por ello, se ha calculado la fiabilidad 
a través de la covariación entre los ítems de las distintas escalas que lo conforman. La 
confiabilidad de la consistencia interna de la escala la medimos mediante el coeficiente 
de alfa de Cronbach (α), analizando grado de correlación de los ítems del cuestionario 
(Cronbach, 1951). Los coeficientes obtenidos presentan un valor mínimo aceptable de 
0,70, ya que, por debajo de este valor, la escala empleada presentaría una baja consis-
tencia interna (Cronbach y Shavelson, 2004). Tras efectuar el Análisis de Fiabilidad para 
nuestro cuestionario, se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de entre 0,70 y 0,80. 
De esta forma, no se eliminó ningún ítem del cuestionario inicial y podríamos afirmar que 
nuestro cuestionario presenta una adecuada consistencia interna. 

Además, y en cuanto el análisis de expertos encargados en asegurar la validez de conte-
nidos, nos ayudaron a modificar algunos ítems para mejorar la comprensión del cuestio-
nario, así como la escala tipo Likert empleada. Es relevante señalar que el cuestionario 
se sometió a juicio de tres expertos del área de didáctica de las ciencias experimentales, 
que tan solo hicieron ajustes semánticos en los ítems propuestos, con el fin de adecuar las 
preguntas al nivel del alumnado al que va destinado el cuestionario

Procedimiento de recogida y análisis de datos

Tras seleccionar los colegios que han participado en la presente investigación, solicitamos 
la colaboración de los docentes/tutores de los distintos cursos y grupos de 5º y 6º de 
Educación Primaria para pasar los cuestionarios al alumnado en fechas y horarios dispo-
nibles. Por tanto, para la aplicación del cuestionario se ha contado con la colaboración 
de los tutores y tutoras de cada grupo, quienes nos ayudaron a explicar las normas de 
realización del cuestionario y la entrega de los mismos al alumnado. A continuación, el 
alumnado pasó a completar el cuestionario de forma individual. El tiempo de realización 
fue en torno a 20-30 minutos. 

En el cuestionario se les indicaba a los estudiantes la necesidad de responder con since-
ridad, teniendo en cuenta que no había respuestas correctas ni incorrectas, garantizando 
siempre el anonimato de los mismos. Además, debían señalar el nombre del centro, el 
curso, el género y la edad. Posteriormente, debían marcar qué emoción o emociones 
experimentaban en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza cuando estudiaban temas 
como “El cuerpo humano y sus funciones”, “Salud y enfermedad. Hábitos saludables” y los 
órganos de los sentidos, pudiendo señalar una o varias de las emociones anteriormente 
indicadas. 
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Para la realización del análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS 22.0 
para Windows (Statistical Package for the Social Science). Gracias a este programa, se ha 
llevado a cabo el análisis tanto descriptivo como inferencial, trabajando con un nivel de 
confianza del 95%, asumiendo un error del 5% y comprobando la distribución normal de 
la muestra. 

En primer lugar, y si nos centramos en el análisis descriptivo, se han realizado tablas de 
frecuencias, gráficos de barras y gráficos de desviación de puntos. Al igual, se han cal-
culado descriptivos como frecuencias, porcentajes, puntuaciones medias y desviaciones 
típicas. En segundo lugar, y en relación al análisis inferencial, se ha aplicado la prueba 
Chi-Cuadrado, para analizar la asociación entre variables categóricas y/o determinar si un 
modelo estadístico se ajusta adecuadamente a los datos. 

Resultados y análisis

A continuación, en este apartado se recogen los resultados obtenidos tras analizar las 
emociones que dice experimentar el alumnado de Educación Primaria hacia el aprendizaje 
sobre El ser humano y la salud. 

Emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria hacia el aprendizaje 
sobre El ser humano y la salud. 

En este apartado, se recogen los resultados obtenidos de las emociones experimentadas 
por el alumnado de Educación Primaria hacia el aprendizaje de El ser humano y la salud, 
tanto de forma global, como de forma detallada por cada uno de los contenidos que con-
forman dicho bloque de estudio. 

En la Figura 1 se detalla el porcentaje de las emociones de estudio experimentadas por 
el alumnado de Educación Primaria en El ser humano y la salud, en el aprendizaje de 
Ciencias de la Naturaleza.

Figura 1: Porcentaje de emociones que dicen ser experimentadas por el alumnado de Educación 
Primaria sobre El ser humano y la salud

Como puede observarse, las emociones positivas diversión (21,0%), sorpresa (21,0%) y 
alegría (18,8%) dicen ser experimentadas en mayor medida por el alumnado de Educación 
Primaria cuando estudian El ser humano y la salud, en la asignatura de Ciencias de la 
Naturaleza. Por el contrario, el alumnado de Educación Primaria experimenta también 
emociones negativas entre las que destacan el aburrimiento (16,1%) y el nerviosismo 
(10,8%), seguido del miedo (6,6%) y la tristeza (5,7%).
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En la Figura 2 se muestra el porcentaje de emociones experimentadas por el alumnado de 
Educación Primaria en los distintos contenidos sobre El ser humano y la salud.

Figura 2: Frecuencia de aparición de emociones que dicen ser experimentadas por el alumnado 
de Educación Primaria en los contenidos sobre El ser humano y la salud

Como se refleja en la Figura 2, el alumnado de Educación Primaria experimenta en mayor 
grado emociones positivas en los diferentes contenidos sobre El ser humano y la salud. 
Sin embargo, nos gustaría hacer especial hincapié en el contenido Salud y enfermedad. 
Hábitos saludables, pues es donde los estudiantes dicen experimentar en mayor medida 
las emociones negativas de tristeza (10,8%), miedo (11,2%), aburrimiento (14,4%) y ner-
viosismo (10,7%), quizás por las connotaciones negativas de este contenido. Por otra 
parte, la emoción negativa de aburrimiento es experimentada en mayor porcentaje en los 
contenidos sobre los órganos de los sentidos (22,3%). 

Resultados de las emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria 
hacia el aprendizaje de El ser humano y la salud, según el género. 

Por otra parte, y si nos centramos en la variable de género, en la Figura 3 se muestra el 
porcentaje de emociones experimentadas por el alumnado de Educación Primaria cuando 
abordan el aprendizaje sobre El ser humano y la salud.

Figura 3: Porcentaje de emociones que dicen ser experimentadas por el alumnado de Educación 
Primaria en El ser humano y la salud en función del género
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Como puede observarse en la figura anterior, las niñas dicen experimentar en mayor 
medida las emociones positivas de sorpresa (22,5%) o la alegría (19,9%), mientras que los 
niños exponen experimentar en mayor porcentaje la emoción positiva diversión (21,7%). 
En cuanto a las emociones negativas, los niños dicen experimentar en mayor medida el 
aburrimiento (18,3%), el nerviosismo (11,3%) o la tristeza (6,0%), siendo las niñas las que 
afirman experimentar la emoción negativa de miedo (8,4%) en mayor porcentaje. 

En relación al análisis inferencial, se ha aplicado la prueba Chi-Cuadrado, con la finalidad 
de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de 
cada uno de los contenidos que conforman el bloque de contenidos sobre El ser humano 
y la salud. En la Tabla 7 se recoge el valor del coeficiente Chi-Cuadrado de Pearson y la 
significación alcanzada, en función del género. 

Tabla 2: Prueba Chi-Cuadrado para el porcentaje de emociones que afirman ser experimentadas en 
El ser humano y la salud, según el género. 

Emociones Chi-Cuadrado Sig.

Alegría ,699 ,403
Diversión ,927 ,336
Sorpresa 1,557 ,212
Tristeza ,235 ,628
Miedo 4,820 ,028*

Aburrimiento 7,166 ,007*
Nerviosismo ,532 ,466

*p ≤ 0.05       Chi-Cuadrado=coeficiente        Sig.=significación estadística

Los resultados obtenidos revelan diferencias estadísticamente significativas en las emo-
ciones negativas de aburrimiento y miedo, pues el nivel de significación es ,007 y ,028 
respectivamente, (p ≤ 0,05). En el resto de emociones no se reflejan diferencias estadísti-
camente significativas, pues p ≥ 0,05. 

Resultados de las emociones que dicen ser experimentadas por el alumnado de Educa-
ción Primaria hacia el aprendizaje sobre El ser humano y la salud, según el curso. 

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de emociones que dicen ser experimentadas por el 
alumnado de Educación Primaria en El ser humano y la salud en función del curso.

Figura 4: Porcentaje de emociones que afirman ser experimentadas por el alumnado de 
Educación Primaria sobre El ser humano y la salud en función del curso
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Tal y como se detalla en la Figura 4, si nos centramos en las emociones positivas, el alum-
nado de 5º curso de Educación Primaria afirma experimentar en mayor medida emocio-
nes como la alegría (21,0%) y la sorpresa (21,0%), mientras que la emoción positiva de 
diversión (21,8%) dice ser experimentada en mayor grado por el alumnado de 6º curso de 
Educación Primaria. En relación a las emociones negativas, la tristeza (6,0%) y el nervio-
sismo (10,9%) son emociones que afirman ser experimentadas en mayor porcentaje por el 
alumnado de 5º de Educación Primaria, mientras que los estudiantes de 6º curso parecen 
experimentar en mayor medida el aburrimiento (17,2%) y el miedo (6,9%). 

En relación al análisis inferencial, se ha llevado a cabo la prueba Chi-Cuadrado, con la fina-
lidad de identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje 
de cada uno de los contenidos que conforman bloque de contenidos sobre El ser humano 
y la salud. En la Tabla 3 se recoge el valor del coeficiente Chi-Cuadrado de Pearson y la 
significación obtenida, en función del curso. 

Tabla 3: Prueba Chi-Cuadrado para el porcentaje de emociones que dicen ser experimentadas en el 
Bloque II – El ser humano y la salud, según el curso.

Emociones Chi-Cuadrado Sig.

Alegría 3,422 ,064
Diversión 1,146 ,284
Sorpresa ,001 ,980
Tristeza ,104 ,747
Miedo ,273 ,601

Aburrimiento 1,785 ,182
Nerviosismo ,011 ,916

*p ≤ 0.05       Chi-Cuadrado=coeficiente        Sig.=significación estadística

Con los resultados alcanzados, podemos afirmar que no existen diferencias estadística-
mente significativas en ninguna de las emociones de estudio en los contenidos de estudio 
de El ser humano y la salud, según el curso. 

Conclusiones

En el presente estudio, se han analizado las emociones que dicen ser experimentadas por 
el alumnado de Educación Primaria cuando abordan el aprendizaje sobre El ser humano 
y la salud en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, tanto de forma general, como de 
forma detallada por cada uno de los contenidos que conforman dicho bloque de estudio. 

De forma general, el alumnado experimenta en mayor medida emociones positivas en 
este Bloque II, como la sorpresa, la diversión y la alegría. Estudios previos ya nos indica-
ban emociones generalmente positivas en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza en el alumnado de Educación Primaria, siendo de nuevo la emoción de abu-
rrimiento la más característica dentro de las emociones negativas, especialmente en el 
Bloque IV – Materia y Energía (Del Rosal y Bermejo, 2018; Del Rosal, Bermejo y Cañada, 
2019). 

De forma más concreta, si nos centramos en cada uno de los contenidos que conforman 
este bloque de estudio, y en relación al aprendizaje del contenido El cuerpo humano y sus 
funciones es importante destacar que la mayor parte de los estudiantes de nuestra mues-
tra afirma experimentar en mayor medida emociones positivas frente a las emociones 
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negativas de estudio. De acuerdo con Mateo, Mazas y Cascarosa (2018), en ocasiones el 
alumnado puede presentar dificultades a la hora de comprender el funcionamiento global 
del cuerpo y generar, por ende, emociones negativas. En la misma línea, en nuestro estu-
dio los estudiantes suelen afirmar experimentar en mayor medida la emoción negativa de 
aburrimiento. La enseñanza-aprendizaje de dicho contenido a lo largo de toda la etapa 
de Educación Primaria es fundamental para comprender el estudio del cuerpo humano, 
así como la relación con el medio. Sin embargo, suele percibirse como un contenido poco 
atractivo, pues pueden llegar a detectarse como un tema complejo, quizás es por ello la 
existencia de dicha emoción negativa. Distintos estudios muestran que los estudiantes 
son capaces de identificar y relacionar aspectos sencillos, concretos y observables en este 
ámbito; sin embargo, presentan mayores dificultades en aquellos aspectos más abstractos 
(Fuentes, García y López, 2016). 

Por otro lado, y en relación al aprendizaje del contenido Salud y enfermedad – Hábitos de 
vida saludables, la mayor parte de los estudiantes de nuestra muestra afirma experimen-
tar en mayor medida emociones positivas frente a las emociones negativas de estudio. 
Sin embargo, es en este contenido donde la emoción negativa del miedo es más caracte-
rística. Las emociones y actitudes del alumnado ante este contenido estarán muy relacio-
nadas con sus propias experiencias y con su entorno más cercano. Nuestros resultados 
concuerdan con las ideas expuestas en diferentes estudios como los de García-García, 
Jiménez-Tejada y Romero-López (2016), los cuales sostienen que los/as niños/as llegan a 
asociar las enfermedades con los virus y la falta de higiene, experimentando emociones 
negativas, como la tristeza, motivo por el que puede ser que nuestros estudiantes hayan 
indicado experimentar emociones negativas en mayor medida. 

En relación al último contenido de estudio, Los órganos de los sentidos, la mayor parte 
de los estudiantes de nuestra muestra afirma experimentar en mayor medida emociones 
positivas, como la alegría, la diversión y la sorpresa, frente a las emociones negativas; si 
bien es cierto que es aquí donde la emoción negativa de aburrimiento es más caracte-
rística. De forma general, a lo largo de la etapa de Educación Primaria, el peso de este 
contenido recae en el sistema visual y auditivo, ya que son sistemas fundamentales para 
el alumnado para obtener la información. Sin embargo, se debería entender el organismo 
como un todo, potenciando el resto de estímulos sensoriales y creando así un aprendizaje 
global y significativo (Gil, 2020). En esta línea, y de acuerdo con Lozano-Cruz (2020), la 
enseñanza de los órganos de los sentidos a partir de la experimentación permite la trans-
formación de preconcepciones e ideas previas del alumnado, además de garantizar un 
aprendizaje significativo y actitudes, sentimientos y opiniones positivas. 

A lo largo de nuestro estudio, hemos analizado también las posibles diferencias en las 
emociones que dicen ser experimentadas en El ser humano y la salud, en cuanto al 
género, encontrando diferencias estadísticamente significativas en la emoción negativa 
de miedo, experimentada en mayor por porcentaje por las niñas, y en la emoción nega-
tiva de aburrimiento, experimentada en mayor medida por los niños. Nuestros resultados 
concuerdan con diferentes estudios que detallan este tipo de emociones en las mujeres, 
en la asignatura de Biología y Geología en Educación Secundaria Obligatoria (Borrachero, 
et al., 2014). De igual forma, en las investigaciones de Pérez y de Pro (2013) se identifican 
actitudes positivas en las niñas en aquellos temas relacionados con las ciencias de la salud, 
mientras que los niños presentaban este tipo de actitudes en temas relacionados con la 
Física, como la electricidad o las máquinas y aparatos.

Por otro lado, y en función del curso, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en las emociones analizadas dentro al abordar el aprendizaje sobre El ser 
humano y la salud. En relación a este aspecto, es importante destacar, como sostienen 
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diferentes estudios (Borrachero et al., 2016; Murphy y Beggs, 2003), que las actitudes 
hacia las ciencias van deteriorándose, incluso presentando falta de interés hacia las cien-
cias en la escuela. Un momento clave lo encontramos en la transición entre la etapa de 
Educación Primaria y la etapa de Educación Secundaria, alrededor de los 12 años, donde 
se inicia además la adolescencia. En este momento, el interés y la curiosidad característica 
de los primeros cursos de la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, empieza a 
transformarse en aburrimiento, bajo interés y rendimiento académico (Archer, DeWitt, 
Osborne, Dillon, Wong y Willis, 2013; Archer, Moote, Macleod, Francis, y DeWitt, 2020). 

Para futuras líneas de investigación, sería relevante indagar en la metodología empleada 
en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, promoviendo el empleo de las metodo-
logías activas y analizando cómo éstas pueden generar actitudes y emociones positivas 
en el alumnado tanto en El ser humano y la salud, como en cualquiera del resto de blo-
ques que conforman la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, mejorando además el 
rendimiento académico del alumnado. Estas metodologías podrán estar basadas en la 
indagación y formulación de preguntas (Pérez y Meneses, 2021; Retana-Alvarado, De las 
Heras, Vázquez-Bernal y Jiménez-Pérez, 2019), argumentación y resolución de problemas 
(Jiménez-Tenorio, Vicente-Martorell, Aragón y Oliva-Martínez, 2020; Pérez-Bueno, De las 
Heras, Jiménez-Pérez, 2020),aprendizaje basado en proyectos (Domènech-Casal, 2018; 
López-Simó, 2020; Sanmartí y Márquez, 2017) e incluso actividades extracurriculares 
(Toma, Ortiz-Revilla y Greca, 2019).
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ANEXO I: EXTRACTO DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS EMOCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Universidad de Extremadura
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas

Estimado alumno/a;

A continuación encontrarás algunas preguntas relacionadas con la asignatura de Ciencias de la 
Naturaleza. Es muy importante que respondas con sinceridad. No hay preguntas correctas o inco-
rrectas, ni buenas ni malas. Señala con una “X” la respuesta que más se acerque a tu forma de ser 
y de pensar. 

¡RECUERDA QUE EL CUESTIONARIO ES ANÓNIMO Y NADIE VA A SABER LO QUE HAS 
RESPONDIDO! ¡MUCHAS GRACIAS!

 Datos del alumno:

Nombre del centro: Curso: 

Niño: □  Niña: □   Edad: 

 A continuación, voy a señalar qué siento en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza cuando 
estudiamos los siguientes temas…

Alegría

Diversión

Sorpresa

Tristeza

M
iedo

Aburrim
iento

N
erviosism

o

El cuerpo humano y sus funciones.
Salud y enfermedad. Hábitos saludables.
Los órganos de los sentidos. 
Los animales (vertebrados e invertebrados).
Las plantas (partes y características).
La fotosíntesis. 
Las cadenas alimentarias. 
Estudio de los diferentes ecosistemas.
La conservación del medio ambiente.
Las propiedades de la materia.
Las mezclas y su separación.
Las reacciones químicas.
La medida de la masa y el volumen.
Los efectos de la fuerza. 
Las fuentes de energía. 
La electricidad, la luz o el calor. 
Máquinas y aparatos.
Descubrimientos e inventos científicos.




