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INTRODUCCIÓN 

La inteligencia emocional (IE) es un concepto psicológico que da explicación a la 

capacidad de percibir, comprender y regular las emociones propias y de otras 

personas (Mayer y Salovey, 1997). Estas conductas relativas a la interacción con las 

emociones de uno mismo y de los demás recibe su primera conceptualización cuando 

Goleman (1995) publica el libro “Inteligencia emocional” (Funes, 2016). Según Mayer 

y Salovey (1997), la IE consiste en la habilidad de ser preciso a la hora de discriminar 

las propias emociones y las de otras personas; de expresar los estados emocionales 

adecuadamente; y de comprender y regular de manera adaptativa los estados 

emocionales propios derivados de las vivencias cotidianas (Mérida-López, Sánchez-

Gómez y Extremera, 2020). La IE, compuesta por los dominios autoconciencia, 

autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales (Goleman, 1995), es 

una competencia que se considera eficaz a la hora de hacer frente a las demandas del 

entorno de manera exitosa, favoreciendo así el bienestar y la salud de los individuos 

en cualquier ámbito de sus vidas (Mehta y Mehta, 2015). Una persona capaz de 

evaluar, expresar y manejar de manera funcional los estados emocionales en 

cualquier situación cotidiana se verá beneficiada a nivel emocional e intelectual, ya 

que la habilidad de comprender y regular las emociones puede favorecer el desarrollo 

de una mejor perspectiva de la vida, propiciando en consecuencia un mayor estado de 

bienestar psicológico (Mayer y Salovey, 1997). Se ha observado que el bienestar de 

una persona con buenas habilidades de IE se ve mejorado a nivel personal y 

ocupacional (Ashkanasy y Dorris, 2017; Mattingly y Kraiger, 2019).  

Tal y como reflejan Extremera et al., (2019), el desarrollo de actitudes positivas 

como la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, el rendimiento y el 

desempeño laboral, se encuentra moderado por el nivel de IE de los empleados (Côté, 

2014; Miao, Humphrey y Qian, 2017), motivo por el cual se ha observado un aumento 

en la investigación empírica que se ha centrado en el estudio de las implicaciones que 

tienen las habilidades de IE en los entornos de trabajo. Se ha evidenciado que existe 

una relación positiva y significativa entre las habilidades emocionales y el aumento de 
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salud y de bienestar psicológico de los empleados en el contexto laboral (Miao et al., 

2017). En el ámbito laboral docente se considera de suma relevancia que los docentes 

cuenten con habilidades emocionales competentes para así fomentar y mantener un 

entorno educativo que favorezca el desarrollo de relaciones positivas entre 

profesores y alumnos, potenciando de esta manera el bienestar y el desempeño de 

ambos (Extremera et al., 2020). Se han investigado las implicaciones de las 

competencias emocionales en los docentes, quienes constantemente deben hacer 

frente a retos de diferente índole en el centro educativo (Clandinin et al., 2015, Funes, 

2016), llevándolos ocasionalmente a experimentar situaciones que exceden sus 

capacidades y recurrir al uso de técnicas como el castigo, por ejemplo, que lejos de 

fomentar un entorno emocional positivo, provocan un incremento de actitudes 

perjudiciales tanto para el aprendizaje de los alumnos como para su propio bienestar 

(Extremera et al., 2020).  

La investigación reciente ha puesto de manifiesto que entre el 8% y el 50% de 

docentes abandonan la profesión durante los primeros cinco años ejerciéndola (Kelly 

et al., 2019). Debido a esto y dado que las habilidades psicológicas personales 

moderan la relación entre los factores del trabajo y el bienestar de una persona 

(Bakker et al., 2017), se antoja necesario que los docentes cuenten con estrategias de 

desarrollo de la IE que incrementen la motivación y el esfuerzo en su ejercicio 

profesional, así como para generar interacciones más efectivas con sus compañeros y 

alumnado, repercutiendo todo ello en el fomento de actitudes como resiliencia, 

compromiso, desempeño y satisfacción laboral (Extremera et al., 2019). De esta 

manera, se previene la aparición de altos niveles de estrés y de síndrome de burnout 

docente, precursores de rotación y, en última instancia, abandono laboral (Chesnut y 

Cullen, 2014; Mérida-López et al., 2020).  

Objetivo 

Dados los beneficios y los riesgos asociados a la IE, se destaca la necesidad de 

desarrollar las competencias emocionales de los estudiantes y del profesorado en 

España (Extremera et al., 2020). En este trabajo se presenta una revisión de la 

literatura centrada en el estudio de las implicaciones de la IE de los docentes del 

ámbito educativo de secundaria. 

 

METODOLOGÍA 

Bases de datos 

Se seleccionaron las bases de datos PsycInfo, Psychology Database, Pubmed, 

Dialnet Plus y Science Direct. Se revisaron empleando como descriptores los términos 

“inteligencia emocional”, “profesor*”, “docente”, “instituto”, “secundaria”, “emotional 

intelligence”, “professor”, “teacher”, “high school” y “secondary school”. Estos 
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términos se combinaron entre sí mediante los operadores booleanos “AND” y “OR” y, 

mientras que algunos de ellos se buscaron en el título de la publicación (ti), otros se 

buscaron en el resumen (ab). Finalmente, se conformaron las siguientes fórmulas de 

búsqueda (la primera con términos en español y la segunda con términos en inglés): 

1) “inteligencia emocional” (ti) AND (profesor*(ti) OR docente(ti) AND (instituto(ab) 

OR secundaria(ab)); y 2) “emotional intelligence”(ti) AND (professor(ti) OR 

teacher(ti)) AND (“high school”(ab) OR “secondary school”(ab)).  

Como se resume en la tabla 1, Psycinfo mostró dos resultados para la primera 

fórmula (con términos en castellano) que finalmente se quedaron en uno tras aplicar 

los filtros relativos al tipo de documento (evaluado por expertos, estudio empírico, 

artículo de revista), fecha (desde 2012 hasta 2022) e idioma (español e inglés). Con 

los mismos filtros, la segunda fórmula (con términos en inglés) pasó de generar 27 

documentos a ofrecer finalmente seis resultados. En Psychology Database se obtuvo 

un único resultado para la primera fórmula y, tras aplicar los filtros (artículo de 

revista científica, a texto completo y evaluado por expertos; desde 2012 hasta 2022 y 

en español e inglés) no se descartó el documento. Para la fórmula de búsqueda con 

términos en inglés se hallaron inicialmente siete artículos, que quedaron en cuatro 

tras los filtros. En el caso de Pubmed, la primera búsqueda no arrojó ningún resultado 

para la búsqueda en castellano y, tras aplicar la segunda fórmula de búsqueda, el único 

resultado que se halló pasó el filtro. En Dialnet Plus se hallaron 14 resultados con la 

primera fórmula, de los cuales se seleccionaron siete después de aplicar los filtros 

(texto completo, desde 2012 hasta 2022, artículo de revista, español e inglés). Estos 

filtros no impidieron seleccionar la única publicación encontrada con el uso de la 

segunda fórmula de búsqueda. Por último, Science Direct ofreció inicialmente un 

artículo con la primera fórmula de búsqueda y quedó finalmente seleccionado, 

mientras que, con la segunda fórmula, de los nueve trabajos hallados, fueron cuatro 

los que lograron cumplir los criterios de búsqueda. Este proceso de búsqueda de 

trabajos permitió seleccionar 24 documentos de los 63 que se hallaron antes de 

aplicar los filtros. 
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Tabla 1. Bases de datos y búsqueda inicial (continuación) 
Bases de 
datos 

Fórmula de búsqueda 
Resultados 

iniciales 
Filtros 

Resultados 
seleccionados 

Psycinfo 

“inteligencia emocional” (ti) AND 
(profesor*(ti) OR docente(ti)) AND 
(instituto(ab) OR secundaria(ab)) 

2 
-Evaluado 

por expertos 
-Desde 2012 
hasta 2022 

-Estudio 
empírico 

-Artículo de 
revista 

-Español e 
inglés 

1 

“emotional intelligence” (ti) AND 
(professor(ti) OR teacher(ti)) AND 
(“high school” (ab) OR “secondary 

school” (ab)) 

27 6 

Psychology 
Database 

“inteligencia emocional” (ti) AND 
(profesor*(ti) OR docente(ti)) AND 
(instituto(ab) OR secundaria(ab)) 

1 
-Texto 

completo 
-Evaluado 

por expertos 
-Desde 2012 
hasta 2022 

-Revista 
científica 

-Artículo de 
revista 

-Español e 
inglés 

1 

“emotional intelligence” (ti) AND 
(professor(ti) OR teacher(ti)) AND 
(“high school” (ab) OR “secondary 

school” (ab)) 

7 4 

Pubmed 

“inteligencia emocional” (ti) AND 
(profesor*(ti) OR docente(ti)) AND 
(instituto(ab) OR secundaria(ab)) 

0 
-Texto 

completo 
-Desde 2012 
hasta 2022 

0 

“emotional intelligence” (ti) AND 
(professor(ti) OR teacher(ti)) AND 
(“high school” (ab) OR “secondary 

school” (ab)) 

1 1 

Dialnet 

“inteligencia emocional” (ti) AND 
(profesor*(ti) OR docente(ti)) AND 
(instituto(ab) OR secundaria(ab)) 

14 
-Texto 

completo 
-Desde 2012 
hasta 2022 
-Artículo de 

revista 
-Español e 

inglés 

7 

“emotional intelligence” (ti) AND 
(professor(ti) OR teacher(ti)) AND 
(“high school” (ab) OR “secondary 

school” (ab)) 

1 1 

Science 
Direct 

“inteligencia emocional” (ti) AND 
(profesor*(ti) OR docente(ti)) AND 
(instituto(ab) OR secundaria(ab)) 

1 
-Desde 2012 
hasta 2022 
-Artículo de 

revista 

1 

“emotional intelligence” (ti) AND 
(professor(ti) OR teacher(ti)) AND 
(“high school” (ab) OR “secondary 

school” (ab)) 

9 2 
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Criterios de inclusión y exclusión  

Tras la revisión de trabajos repetidos, 4 documentos fueron eliminados, 

quedando un total de 20 artículos para revisar y comprobar que se adaptaban a los 

criterios establecidos para su incorporación a la revisión. 

Los criterios de inclusión que se aplicaron fueron: que se tratase de publicaciones 

en las que se abordara el trabajo de IE en docentes de educación secundaria de 

cualquier país del mundo. Por el contrario, los criterios de exclusión fueron los 

siguientes: 1) que la muestra no estuviera conformada por docentes; 2) que los 

profesores que formaban la muestra no trabajaran en centros educativos de 

educación secundaria; 3) que los trabajos no tratasen sobre IE; 4) que no se 

estudiaran las implicaciones de la IE; y 5) que no estuvieran relacionados con el 

contexto educativo. 

Tras la revisión del título y resumen de los 20 documentos, se rechazaron ocho 

de ellos: dos por no cumplir con el requisito de ser artículos que tratasen sobre IE y 

seis por no estar relacionados con el ámbito de educación secundaria. Posteriormente, 

de los 12 documentos restantes, se eliminaron cinco tras la lectura del texto completo 

por no cumplir algunos de los criterios anteriores, quedando finalmente siete 

publicaciones disponibles para su inclusión en esta revisión (Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de publicaciones 

 
 

RESULTADOS  

En la Tabla 2 se presentan las características más destacadas de los siete 

documentos que se incluyeron finalmente en esta revisión. 

 

Tabla 2. Características más relevantes de las publicaciones incluidas  
Referencia y 
país 

N 
participantes 

Objetivo Evaluación Resultados 

Mohamad, M., y 
Jais, J. (2016) 
 
Malasia 

212 
Analizar la relación 

entre IE y desempeño 
laboral 

Ad hoc 
Un alto nivel de IE se ha asociado 
positivamente con un alto nivel 

de desempeño laboral 

Mérida López, S., 
Extremera, N., 
Quintana Orts, 
C., y Rey, L. 
(2020) 
 
España 

312 
Analizar la relación 

entre IE, resiliencia y 
compromiso 

-WLEIS 
-BRCS 

-UWES-15 

Relación directa entre IE y 
compromiso. La resiliencia es 
una estrategia adicional de los 

docentes emocionalmente 
inteligentes 

Mérida-López, 
S., y Extremera, 
N. (2020) 
 
España 

190 

Explorar la interacción 
de la IE con el 

compromiso laboral 
en la predicción de 

satisfacción laboral y 
satisfacción vital 

-UWES 
-MSCEIT 

-SWLS 
-Escala 5 

ítems 
satisfacción 

laboral 

Regulación emocional se 
relaciona con compromiso 

laboral y con satisfacción laboral 
y vital. Compromiso laboral se 
relaciona positivamente con 

satisfacción laboral y satisfacción 
vital 
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Tabla 2. Características más relevantes de las publicaciones incluidas 
(continuación) 

Referencia y 
país 

N 
participantes 

Objetivo Evaluación Resultados 

Petsos, K., y 
Gorozidis, G. 
(2019) 
 
Grecia 

36 

Investigar las 
asociaciones entre las 
habilidades docentes 

de IE y las 
percepciones de los 
estudiantes sobre la 

conducta 
interpersonal docente 

-WLEIS 
-QTI 

Mayor autoevaluación 
emocional relaciona 

significativamente con más 
conductas de ayuda y 

comprensión con alumnos; y 
menos cantidad de conductas 
de insatisfacción, de castigo y 

estrictas con los alumnos 

Latif, H., 
Majoka, M. I., 
y Khan, M. I. 
(2017) 
Pakistán 

210 

Explorar la IE como 
predictor de 
satisfacción, 

compromiso y 
desempeño laboral 
entre profesoras de 

secundaria 

-SREIT 
-Escala 15 ítems 

satisfacción laboral 
-OCQ 

- Subescala de 
compromiso 

-Formularios de 
evaluación docente 
y autoevaluaciones 

Relación positiva significativa 
entre IE y satisfacción laboral, 

compromiso, desempeño 
docente (medido con las notas 

de los alumnos). Relación 
negativa significativa con la 

intención de cambio 

Shami, R., 
Tare, M., y 
Taran, H. 
(2017) 
 
Irán 

208 

Identificar la relación 
entre la salud mental 

y la inteligencia 
emocional de los 

docentes y su burnout 

-Cuestionario de 
burnout de Maslach 

y Jackson 
-GHQ 

-Cuestionario de IE 
de BAR-ON’S 

Relación significativa inversa 
entre salud mental, IE y 

burnout: a mayor el nivel de IE 
y salud mental de los docentes, 

su burnout disminuye. 

Mehta, P., y 
Mehta, B. 
(2015) 
 
India 

150 

Conocer la relación 
entre la IE y la 

satisfacción con la 
vida 

-EIS 
-SWLS 

IE y satisfacción con la vida 
correlacionan positivamente: 

mayor IE conduce a mayor 
nivel de satisfacción con la 

vida 

 

En la Tabla 2 se refleja la información más relevante de cada trabajo incluido en 

este trabajo de revisión. Primero se indica la referencia de cada estudio junto al país 

donde se ha desarrollado. A continuación, aparece el número de docentes que han 

compuesto la muestra, seguido por el objetivo que los autores perseguían conseguir 

en sus estudios, los instrumentos de evaluación utilizados y los resultados obtenidos. 

Los siete estudios seleccionados se han llevado a cabo a lo largo de la última 

década en el ámbito de la educación secundaria con docentes que ejercen en ese nivel 

educativo. En cuanto a los países de procedencia de estos trabajos, solamente tres de 

ellos se han realizado en occidente, concretamente, en Europa (dos en España y uno 

en Grecia). El resto se han desarrollado en Malasia, Irán, Pakistán y la India. Respecto 

al tamaño de las muestras, la más grande es la del estudio de Mérida et al., (2020) 

realizado en España, compuesta por 312 participantes; y la más pequeña (con 36 

profesores de educación física) es la del trabajo que llevaron a cabo Petsos y Gorozidis 

(2019) en Grecia. 
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Los objetivos que se proponen abordar todos los autores tienen en común el 

estudio de las implicaciones de la IE en el trabajo de los docentes de secundaria. Por 

otro lado, difieren en esclarecer el tipo de relación que puede existir entre la IE y otras 

variables, como el desempeño laboral (Mohamad y Jais, 2016; Latif et al., 2017), la 

resiliencia y el compromiso laboral (Mérida López et al., 2020); el compromiso laboral 

y el nivel de satisfacción laboral (Mérida López y Extremera, 2020; Latif et al., 2017) 

y el nivel de satisfacción vital (Mérida López y Extremera, 2020; Mehta y Mehta, 

2015); las percepciones del alumnado sobre sus profesores (Petsos y Gorozidis, 2019) 

y la salud mental de los docentes (Shami et al., 2017). Se puede observar la utilización 

de diferentes instrumentos de evaluación en cada estudio, en función las variables que 

se pretendieran medir y analizar. Las herramientas más utilizadas han sido la Escala 

de Inteligencia Emocional de Wong y Law (WLEIS), la Escala de Compromiso Laboral 

de Utrecht (UWES) y la escala de satisfacción con la vida (SWLS). La IE se ha evaluado 

mediante el Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT), la 

Prueba de inteligencia emocional de autoinforme (SREIT), el Cuestionario de IE de 

BAR-ON’S y la Escala de inteligencia emocional (EIS). Otras variables que también se 

han medido son la satisfacción laboral, el afrontamiento resiliente (BCRS), la 

interacción docente (QTI), el compromiso organizacional (OCQ), y la salud mental y el 

burnout, con los Cuestionario de salud mental de Goldberg (GHQ) y el Cuestionario de 

burnout de Maslach y Jackson, respectivamente. 

Los resultados obtenidos en estos siete estudios ponen de manifiesto la 

relevancia que tiene la IE en la profesión docente al mostrar un gran impacto en el 

desempeño laboral (Mohamad y Jais, 2016). Se ha visto que los docentes que han 

ejercido la profesión durante más años se perciben a sí mismos como profesores con 

un buen desempeño laboral, actitud que se ha asociado con un alto nivel de IE (Latif 

et al., 2017). Sin embargo, la IE se ha relacionado negativamente con el desempeño de 

los docentes medido a través de la evaluación de los estudiantes, en la que pueden 

influir aspectos como el apoyo familiar y la influencia de sus pares; así como el género, 

el origen étnico y la personalidad del profesor, así como la manera en que su nivel de 

exigencia en el aula es percibido por sus alumnos (Latif et al., 2017). Por el contrario, 

y siguiendo con la percepción que los alumnos tienen sobre sus docentes, la evidencia 

sugiere que existe una relación positiva y significativa entre la habilidad de IE de los 

profesores y la cantidad de conductas de ayuda y comprensión que tienen con los 

alumnos (Petsos y Gorozidis, 2019). De esta manera, los docentes con mejor 

capacidad para evaluar sus estados emocionales muestran una menor cantidad de 

conductas estrictas, de insatisfacción y de castigo hacia los alumnos, aspecto de suma 

relevancia dado el gran impacto que estas percepciones generan en el proceso de 

aprendizaje de los adolescentes (Petsos y Gorozidis, 2019). 
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En cuanto al compromiso en el trabajo, los datos señalan la existencia de una 

relación directa entre IE y compromiso laboral, ya que los docentes con mayor 

capacidad de discriminar y regular sus emociones y las de los demás (sus alumnos o 

sus iguales en este caso) cuentan con estrategias resilientes para afrontar las 

adversidades que puedan encontrar en su trabajo en el aula, lo que repercute en 

mayores niveles de ilusión y compromiso con su trabajo (Mérida López et al., 2020). 

Contrariamente, los docentes con baja IE no son capaces de desarrollar estrategias 

resilientes ante situaciones desafiantes, tendiendo a mostrar menos ilusión y 

compromiso hacia sus alumnos (Mérida López et al., 2020). El compromiso laboral 

correlaciona a su vez con el grado en que los docentes valoran su grado de satisfacción 

vital, aunque los resultados apuntan a que el nivel de satisfacción en la vida depende 

de la capacidad que un individuo tenga a la hora de manejar sus propias emociones 

(Mérida López y Extremera, 2020), ya que una persona con alta IE tiende a 

comprender mejor su estado emocional y a evaluar mejor su situación vital personal 

(Mehta y Mehta, 2015). Una baja regulación emocional puede afectar negativamente 

a cómo una persona enfrenta distintas situaciones, lo que conduce a peores reacciones 

de estrés y, en consecuencia, a una peor percepción de su satisfacción con la vida 

(Mérida López y Extremera, 2020).  

En línea con lo anterior, los docentes que son más hábiles con sus estados 

emocionales y los de los demás, perciben su trabajo como más atractivo y están más 

satisfechos con su profesión que aquéllos con menor capacidad de regulación (Mérida 

López y Extremera, 2020). Además, esta regulación emocional tiene más influencia en 

el grado de satisfacción vital que en el de satisfacción laboral, debido a que el último 

depende más de factores organizacionales que de factores personales, como el clima 

laboral o el apoyo escolar percibido (Mérida-López y Extremera, 2020). Tal y como 

postulan Shami et al., (2017), la salud mental guarda una estrecha relación con la 

capacidad de las personas para mantener un adecuado equilibrio en su entorno 

personal, manejando sus emociones y resolviendo problemas de manera efectiva. Se 

ha observado que los docentes con alto nivel de IE experimentan menos estrés y más 

relaciones interpersonales y flexibilidad, factores que reducen el nivel de burnout 

(Shami et al., 2017). 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Esta revisión sistemática tenía como objetivo dar cuenta de qué se ha ido 

produciendo a nivel empírico con respecto a las implicaciones de la IE en el contexto 

docente de educación secundaria. Para ello, se han seleccionado siete publicaciones 

en las que el objeto de estudio se centrara en las habilidades emocionales de 

profesores de instituto, en cualquier país del mundo y a lo largo de la última década 

(2012-2022). En estos estudios, se propusieron analizar las implicaciones que la IE 
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tenía en el desempeño laboral, la resiliencia y el compromiso laboral, el compromiso 

laboral, el nivel de satisfacción laboral, el nivel de satisfacción vital, las percepciones 

de los estudiantes sobre sus docentes y la salud mental de éstos últimos. Las 

herramientas más utilizadas fueron la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y 

Law (WLEIS), la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht (UWES) y la escala de 

satisfacción con la vida (SWLS).  

Existe una gran cantidad de evidencia sobre la IE y su relación con indicadores 

de salud y bienestar psicológico (Mayer et al. 2016). La investigación desarrollada a 

lo largo de los últimos años pone de manifiesto que el fomento de la IE de los docentes 

contribuye a la aparición de relaciones más constructivas en el centro educativo, tanto 

con sus iguales como con sus alumnos adolescentes, con repercusiones muy positivas 

para toda la comunidad educativa. En estos estudios, se ha podido comprobar que un 

docente con alto nivel de IE está más satisfecho con su profesión y con su situación 

vital en general, tiene un liderazgo más efectivo, más lealtad a su trabajo y a su 

organización, percibe que se desempeña de manera adecuada en su trabajo, se 

encuentra más comprometido con la enseñanza, siente más ilusión y, ante situaciones 

problemáticas que pueda encontrar en el centro educativo, es capaz de responder de 

manera más resiliente que otro profesional con menos habilidades emocionales, 

evitando así el aislamiento o la utilización de estrategias punitivas. Estas actitudes, 

además de prevenir la aparición de agotamiento laboral y el abandono de la profesión 

a largo plazo, conllevan una serie de exitosas consecuencias para el propio docente, la 

organización en la que trabaja y los estudiantes a los que enseña, quienes ven su 

proceso de aprendizaje beneficiado. Dadas las positivas implicaciones que suponen 

las competencias emocionales, Petsos y Gorozidis (2019) sugieren la conveniencia de 

implementar entrenamientos de estas habilidades para los docentes a través de 

ejercicios, conferencias o discusiones grupales, entre otras. 

La búsqueda ha abarcado los últimos diez años de investigación y, sin embargo, 

podría decirse que el número de estudios seleccionados no fue elevado. Se esperaba 

que las fórmulas de búsqueda y los filtros escogidos arrojaran una mayor cantidad de 

publicaciones. Cabe suponer que los filtros que se han utilizado muestran la realidad 

de los estudios empíricos en el ámbito de la IE en docentes de secundaria. Los estudios 

revisados muestran la relevancia que supone el entrenamiento de habilidades 

emocionales en docentes, siendo un tema muy estudiado y en constante crecimiento 

con implicaciones que parecen prometedores. Aquí se ha recogido y revisado el 

cuerpo de investigación producido en los últimos años, de manera que se pueda 

valorar qué se ha hecho hasta ahora, pudiendo proponerse nuevos objetivos y nuevas 

líneas de investigación. 
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