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The quality of life and the development of socio-emotional skills marks a very 
important level of interrelation that needs to be revealed. Objective: To analyze 
empirical research that has raised in its theoretical criteria, the relationship between 
quality of life and the development of socio-emotional skills. It is based on the PRISMA 
statement for the preparation of systematic reviews. The analyzed studies evidenced 
ideas that allude to an interrelation between these two variables. Conclusion: 
The relationship between quality of life and socioemotional competencies is 
interdependent. In optimal conditions of quality of life there is adequate development 
of socio-emotional skills and vice versa.

La calidad de vida y el desarrollo de competencias socioemocionales marca un 
nivel de interrelación muy importante que es necesario develar. Objetivo: Analizar 
investigaciones empíricas que hayan planteado en sus criterios teóricos, la relación 
entre la calidad de vida y el desarrollo de las competencias socioemocionales. Se 
fundamenta en la declaración PRISMA para la elaboración de revisiones sistemáticas. 
Los estudios analizados evidenciaron ideas que aluden a una interrelación entre 
estas dos variables. Conclusión: La relación entre calidad de vida y las competencias 
socioemocionales es interdependiente. En condiciones óptimas de calidad de vida 
hay adecuado desarrollo de competencias socioemocionales y viceversa.
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1. Introducción

Al referirse que los niños y niñas de hoy serán el futuro de la sociedad, queda un panorama con una sombra de 
duda sobre dicho futuro, ya que actualmente, ellos se mueven en dos extremos de absoluta desproporción;
para la UNICEF (2010) en el ámbito global, 1 de cada 5, sufre de desnutrición, y en América Latina son 3

por cada 5. En Colombia, 1 de cada 3 niños/as viven en pobreza y otro tanto en pobreza extrema, los derechos 
fundamentales no están garantizados para la infancia y la adolescencia, es decir alimentación, educación, y techo. 
Aún persiste el estigma de los desplazados, ahora no son solo las migraciones internas, sino que se ha sumado la 
de otros países, observándose como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias escapan de la pobreza y de 
la violencia, o de ambas.

Los servicios básicos agua, luz, internet tampoco llegan a todos. De igual manera, la violencia, es otro tema que 
también los afecta, y va desde la violencia intrafamiliar, delincuencial hasta la de género, esta última más evidente, 
más no mayor, pues antes ocurría solo que no se denunciaba o era manejada de forma discrecional.

En las mediciones mundiales de calidad de vida, Colombia se ubicó en el puesto 68 dentro de los 82, con 
mejores índices de calidad de vida. Se mide el poder adquisitivo, seguridad, salud, educación, costo de la vida, 
ingresos para propiedades, tiempo en el tráfico, el clima y el nivel de contaminación (DANE, 2020).

Ante lo anterior, el presente pareciera augurar un futuro no muy esperanzador, pero también representa una 
oportunidad de explicar y establecer las condiciones de un contexto ambiental escolar idóneo para el desarrollo 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sanos. Las condiciones de vida del hombre han cambiado, la dinámica 
social y de consumo; estas han reconfigurado las estructuras sociales, y el bienestar está asociado a una amplia y 
compleja cantidad de factores (Ministerio de la Protección Social, 2009).

Ahora bien, se introduce en este punto la definición de calidad de vida entendido como un constructo amplio 
que va desde lo individual hasta lo colectivo y que implica elementos fisiológicos, cognitivos, afectivos, sociales 
y medio ambientales. (Verdugo, & Sabeh, 2002; Sánchez-Sandoval, 2021; Portela, 2016). Por su parte, en las 
competencias socioemocionales se ha buscado formar personas desarrollando diversos modelos educativos, 
abonando con ellas una verdadera humanización (Urrea-Monclús, et al., 2021; Oriola et al., 2021) Es por eso 
que a nivel mundial instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han 
desarrollado las destrezas sociales y emocionales como punto determinante para que las personas se acoplen a 
su entorno y sean capaces de alcanzar metas en su vida. 

El entorno familiar, así como el sociodemográfico y el rendimiento académico también son un punto 
determinante para el desempeño del estudiante (Rojas et al., 2007), distintas investigaciones consideran que 
la educación socioemocional le permite al estudiante comprender y regular sus emociones, sentir y demostrar 
empatía por los demás, establecer relaciones positivas, y tomar decisiones favorables para la vida (Martín y 
Gómez, 2017; Berger et al., 2009; Jiménez y López-Zafra, 2009; Bailón et al., 2013; Repetto y Pena, 2010; Navarro 
et al., 2020)

En este orden de ideas, el punto donde confluyen la calidad de vida y el desarrollo de competencias 
socioemocionales tiene que ver con los contextos del entorno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
escolarizados. Según Rendón (2015), la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas 
socioemocionales pone en acción la integración de valores y conocimientos en las diversas interacciones, y en los 
diferentes ámbitos donde se desempeñan los seres humanos, incluyendo el ámbito escolar.

2. Método
El presente informe propone rastrear investigaciones empíricas que hayan planteado en sus criterios teóricos, 
la relación entre la calidad de vida y el desarrollo de las competencias socioemocionales en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes escolarizados en educación básica y media, se fundamenta en la declaración PRISMA para 
la elaboración de revisiones sistemáticas (Baladia, et al. 2019; de Dios, et al. 2011; Grijalva, et al. 2019; Moher, et 
al.2016), inicia con una búsqueda, con palabras claves como “calidad de vida”, y “competencias socioemocionales”, 
o, usando como criterio el uso de AND quedando una tercera formula como “calidad de vida”, AND “competencias 
socioemocionales”, dichas fórmulas de búsqueda en idioma español e inglés. Si bien, pudieron plantearse más 
palabras, se plantearon solo estas dos para delimitar una búsqueda precisa que responda a la pregunta de interés. 
La tabla 1 ilustra la ecuación de búsqueda utilizada. El análisis y síntesis de la información se desarrolló aplicando 
la técnica de análisis de contenido. Finalmente, el rastreo se realizó en las bases de datos Health & Medical 
Collection (Proquest), Vlex, ScienceDirect, Dialnet Plus, Scopus, Springer Link, Psicodoc, Google Scholar, Sage 
Journals, PubMed, Redalyc, Psychology Database (Proquest), Ebsco, Education Database (Proquest), Canadian 
Business & Current Affairs DataBase: social Sciences (Proquest), y Global Breaking Newswires (Proquest).
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Tabla 1. Descriptores preliminares para la búsqueda en bases de datos especializadas

Descriptor español Descriptor ingles
1 “calidad de vida” “quality of life”

2 “Competencias socioemocionales” “Socio-emotional skills”

3 “Competencias socioemocionales” AND “calidad 
de vida”

“Socio-emotional skills” AND “quality of life”

2.1. Criterios de inclusión y exclusión
Se estableció un rango de siete años en el cual fueron publicados los informes de investigación desde 2015 a 2021. 
Dicha búsqueda se realizó entre febrero y mayo de 2021. Se usaron como preferencias búsquedas de acceso libre 
y completo de los documentos, se excluyeron aquellos que proponían algún tipo de restricción para su lectura, 
se dio preferencia a estudios empíricos, finalmente se excluyeron artículos de investigación cuya población no 
estuviera compuesta por niños, niñas, o adolescentes escolarizados o que desarrollaran temas ajenos al interés 
del presente estudio.

2.2. Procedimiento
Esta revisión se realizó con dos investigadores, que, de manera independiente realizaron la búsqueda con los 
criterios de inclusión y exclusión, revisando las palabras claves en cualquier parte de los artículos, llegando a un 
consenso por mutuo acuerdo cuando los resultados arrojaban diferentes datos, el resultado de esta fase arrojo un 
total de 232 artículos de investigación. Al tener ubicados los artículos de interés, se procede a identificar títulos 
duplicados, en consecuencia, de ello, quedaron descartados 83 documentos, quedando 149 artículos para revisar, 
los cuales fueron analizados a la luz de las propuestas de Revelo-Sánchez, et al. (2018), quienes refieren cinco 
criterios para evaluar calidad de los artículos a saber:

“relevancia del contenido para dar respuesta a las preguntas de interés de la revisión, claridad en el objetivo 
de la investigación, descripción adecuada del contexto en el cual se desarrolló la investigación, claridad y 
rigor del diseño metodológico de la investigación, y rigor científico en el análisis de los datos”. (Revelo-
Sánchez, et al. 2018, p. 122) 

Plantean los autores referidos que estos criterios aseguran “rigor, credibilidad y relevancia”, lo cual propone 
rigor científico. A partir de la aplicación de dichos criterios, y luego de la lectura de los 149 artículos, se excluyeron 
119 artículos quedando finalmente 30 artículos cuyos referentes se pueden visualizar en la tabla 1. En el flujograma 
la figura 1 se resume el diagrama de flujo según las directrices de la declaración PRISMA. 

Tabla 2. Artículos considerados para el análisis de la revisión

Base de datos Autor (es)

1 Canadian Business & Current Affairs DataBase:
social Sciences (Proquest)  Magai, & Koot, (2019)

2
Dialnet Plus

Bastiaansen, et al. (2020)

3 Usán, et al. (2020)

4 Ebsco Heredia-Bolaños y Grisales-Romero, (2019)

5 Education Database (Proquest) Rosa-Guillamón, et al. (2017)

6 Global Breaking Newswires (Proquest) Oliveira,et al. (2020)

7
Google Scholar

Mikulic, et al. (2015)

8 Heras, et al. (2016)

9 Gómez, et al. (2015)

10 Health & Medical Collection (Proquest) Jaimes-Valencia, et al. (2019)

11

Psicodoc

Romero, et al. (2017)

12 Bayram, & Ekşioğlu, (2020).

13 Peralta, & Rodríguez-Leonardo, (2021)

14 Cerón y Villanueva, (2016)
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15

Psychology Database (Proquest)

Ruvalcaba-Romero, et al. (2016)

16 Gázquez, et al. (2015)

17 Romero-Oliva, et al. (2017)

18 Martínez-Vilchis, et al. (2018)

19 Cobos-Sánchez, et al. (2017)

20
PubMed

Kiviruusu, et al. (2016)

21 Moreira, et al. (2015)

22
Redalyc

Guerreiro, & Ruiz, (2015)

23 Panizza, et al. (2020)

24 Rendón, (2015)

25 Sage Journals Irava, et al. (2019)

26

ScienceDirect

Chacón, et al. (2018)

27 Llorent, et al. (2021)

28 Zárate-Alva & Sala-Roca, (2019)

29 Belmares, et al. (2017)

30 Attanasio, et al. (2020)

31 Briole, et al. (2020)

32 Scopus Sharpe, et al. (2016)

33 Springer Link Hoefnagels, et al. (2020)

34
Vlex

Portela, (2016)

35 Oyanedel, et al. (2015)

Figura 1. Diagrama de flujo, según las directrices PRISMA.
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3. Resultados
Los resultados que a continuación se presentan están organizados de acuerdo al interés de los autores de 
plantear una línea de investigación relacionada con la calidad de vida y competencias socioemocionales, para 
ello, se presentan algunos hallazgos que ilustran las tendencias de carácter metodológico relacionados con estas 
variables.

3.1. Temas asociados a las variables de estudio
Considerando que este rastreo no arrojo investigaciones que asocien la calidad de vida con las competencias 
socioemocionales, se vuelve relevante desarrollar un estudio con estas características para develar las implicaciones 
que esta relación podría tener. Los estudios seleccionados mostraron diferentes líneas de interés. Al respecto 
de la calidad de vida, emergen investigaciones que la asocian con: Inclusión, síntomas psicosomáticos, salud 
mental, maltrato infantil, Aprendizaje, Competencias sociales, Condición física, Género, Problemas emocionales 
y comportamentales y bienestar subjetivo. Con respecto a los estudios sobre competencias socioemocionales, 
sobresalen relaciones con: Conductas prosociales, Clima escolar, Estrés, Política educativa, Acoso y ciber acoso, 
Bullying y ciberbullying, Conducta agresiva, ajuste psicológico en la adolescencia, Resolución de conflictos y 
convivencia, Burnout académico y Rendimiento académico. Esta relación se puede visualizar en la tabla 3.

Tabla 3. Temas asociados a las variables de interés

Calidad de Vida Competencias socioemocionales
Inclusión Conductas prosociales 

Síntomas psicosomáticos Clima escolar

Salud mental Estrés

Maltrato infantil Política educativa

Aprendizaje Acoso y ciber acoso

Competencias sociales Bullying y ciberbullying

Condición física Conducta agresiva

Genero Ajuste psicológico en la adolescencia

Problemas emocionales Resolución de conflictos y la convivencia

Problemas comportamentales Burnout académico

Bienestar subjetivo Rendimiento académico 

3.2. Lugares de investigación
La calidad de vida o las competencias socioemocionales son temas de interés mundial, para el caso del presente 
rastreo se identifica un creciente interés en países hispanohablantes, donde, España lidera el interés junto con 
México y Colombia. La figura 2 ilustra este punto

Figura 2. Países interesados en investigar competencias socioemocionales o calidad de vida

3.3. Perspectiva metodológica 
Más allá del interés sobre la calidad de vida y las competencias socioemocionales de niños, niñas y adolescentes, 
los estudios seleccionados llegan hasta un alcance correlacional, solo dos estudios presentaron un alcance 
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cuasiexperimental con dos momentos de medición, los demás estudios se realizaron en un solo momento. Debido 
al interés de los investigadores de este rastreo, se consideraron estudios cuya población oscilara entre los 5 y los 
18 años, con muestras que oscilan entre 82 estuantes hasta investigaciones con muestras de 4200 estudiantes, 
lo cual indica el rigor con el cual se están desarrollando estos estudios. Finalmente resalta el hecho que, en los 
estudios seleccionados, solo uno tenía un paradigma cualitativo, las demás investigaciones hacían uso de métodos 
cuantitativos.

Llama la atención el uso de instrumentos de recolección de información. Los estudios seleccionados utilizaron 
cuestionario referidos en la literatura, sobresales entre ellos el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida en 
la Infancia (CVI); el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida para adolescentes (CCVA); KIDSCREEN-52; 
el Inventario de Calidad de Vida Pediátrica, versión 4.0 (Ped sQL); El Cuestionario de Competencias Sociales y 
Emocionales (SECQ); el Test de inteligencia emocional (EQi-YV); el SSRS - Social Skills Rating System; Escala de 
inteligencia emocional percibida” (Trait Meta-Mood Scale-24, TMMS-24); y la “Batería de socialización BAS-3”

4. Discusión
Los estudios analizados en esta revisión no muestran un interés directo en la relación entre calidad de vida y 
competencias socioemocionales, la tabla 3 ilustra los temas que se asociaron con los constructos de interés de 
esta revisión. Sin embargo, en medio de los argumentos que justificaron los diferentes diseños investigativos, se 
evidenciaron ideas que aluden a una relación entre estas dos variables. Por ejemplo, Bastianansen et al. (2019) 
refiere que cuando se desarrollan programas para mejorar las habilidades socioemocionales, estas terminan 
repercutiendo en mejoras en la percepción de la calidad de vida, y reporta además una asociación entre habilidades 
sociales deficientes y calidad de vida deficiente.

Respecto a las competencias socioemocionales, Romero et al. (2017) indica que estos son recursos que 
poseen estudiantes para percibir mayor satisfacción con su vida debido a optimas relaciones interpersonales e 
intrapersonales. Esta idea es apoyada por otros investigadores (Ruvalbaca-Romero et al. 2016; Oliva et al. 2017). 
El énfasis de Romero en esta idea está en la concepción que, adecuadas competencias socioemocionales permiten 
al sujeto tener mayor control sobre su propia vida y, por ende, mayor satisfacción con sus logros. 

Un adolescente que cuenta con competencia intrapersonal entiende sus fortalezas y debilidades, y expresa 
sus sentimientos y pensamientos de una manera adaptativa, lo cual le da confianza en sí mismo para gestionar 
con eficacia el cambio y desarrollar las acciones necesarias para ser un miembro activo de su comunidad escolar. 
(Romero et al. 2017, p. 86)

En la misma línea, Mikulic et al. (2015) argumenta las competencias socioemocionales funcionan como 
factor protector ya que propicia en el sujeto una actitud de afrontamiento a su vida con flexibilidad, otorgándole 
capacidad de adaptación a los cambios que se le presentan, “observó que las competencias socioemocionales bien 
desarrolladas favorecen los procesos de aprendizaje, la solución de problemas, la obtención y mantenimiento de 
un puesto de trabajo y el desempeño laboral y profesional” (Bisquerra & Pérez, 2007, como se citó en Mikulic et 
al. 2015, p. 311), lo cual repercute en adecuada calidad de vida.

Esta relación entre calidad de vida y competencias socioemocionales también se presenta en otra vía, por 
ejemplo, Llorent et al. (2021), informa que encontró que los jóvenes exitosos tenían mejores habilidades en 
regulación emocional, capacidad de negociación, perseverancia en el trabajo, asertividad, aceptación de reglas y 
autonomía. En el caso de los niños, la mejor variable explicativa fue la perseverancia y en el caso de las niñas fue 
la regulación emocional. Estas variables también se relacionaron con los logros educativos, pero no hubo relación 
directa entre el rendimiento educativo y la inserción socio laboral. De hecho, los déficits en las habilidades 
socioemocionales limitan la adaptación a la escuela y, en consecuencia, influyen en un bajo rendimiento escolar. 
En otras palabras, el autor refiere que la ausencia de habilidades socioemocionales repercute en malas decisiones, 
comisión de errores y disminución de criterios de óptima calidad de vida.

La investigación epidemiológica (Kiviruuso et al. 2016) muestra que las dificultades de comportamiento, 
emocionales y sociales a menudo comienzan a una edad temprana, con un 5-15% de los niños y un 20-25% de los 
jóvenes que sufren algún problema de salud mental. Estas dificultades tienen efectos negativos en la calidad de 
vida de los niños en general y aumentan el riesgo de diversos problemas psicológicos, físicos y socioeconómicos.

Por otro lado, cuando se estudian la calidad de vida, Bayram & Eksioglu (2020) la asocian con sensación 
de felicidad (Jaimes -Valencia et al. 2019) y seguridad que desarrollan a los individuos académica, social y 
personalmente de acuerdo con las necesidades de la sociedad (Mok y Flynn, 2002 como se evidencia en Bayram & 
Eksioglu, 2020). Cuando hay depravación de condiciones de calidad de vida hay repercusiones en las habilidades 
socioemocionales. La falta de desarrollo de habilidades emocionales podría estar relacionada con dos factores 
condicionantes en el contexto del cuidado parental. Por un lado, la separación de la familia y las dificultades para 
establecer vínculos en el contexto del cuidado residencial (Rushton & Minnis, 2002) podrían limitar el desarrollo 
de habilidades socioemocionales. Al respecto, Pears y Fisher (2005) (como se citó en Zarate-Alva & Sala-Roca, 
2019) encontraron que los niños en hogares de acogida tenían una peor comprensión emocional y capacidades 
de teoría de la mente.
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La reflexión alrededor de esta relación también direcciona la calidad de vida como fuente de salud mental 
o emocional, gestando óptimas condiciones de formación de habilidades socioemocionales que confirman
estados de felicidad y satisfacción con el entorno de los sujetos (Cerón & Villanueva, 2016), especialmente con
el entorno social. Al respecto hay una investigación informada por Oliveira et al. (2020) quienes refieren que los
niños reconocen las relaciones sociales fuera de la familia como esenciales. Creen que el vínculo con los amigos,
generado a través de juegos, conversaciones y actitudes de cooperación y amabilidad, son factores esenciales para 
lograr una vida de calidad, tener amigos es un factor crucial en la calidad de vida de los niños, y el juego es un
componente esencial de las relaciones sociales.

5. Conclusión
Lo más destacado que se encontró en este rastreo es que esta relación se gesta en el seno familiar, donde los 
cuidadores mantienen relaciones íntimas con los niños, niñas y adolescentes que propician espacios de formación 
de comportamiento intra e interpersonal, pero, donde también ofrecen escenarios de practica de afrontamiento 
de las diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad, estos espacios son acordes con condiciones 
óptimas características de buena calidad de vida, en otras palabras, espacios que garantizan los derechos de los 
menores.

Desde el nacimiento, niños y niñas se desarrollan en un ambiente impregnado de emociones. De esta manera, 
durante los primeros años de vida, el menor aprenderá a manifestar sus propias emociones, a recibir las de los 
demás, y a responder ante ellas tratando de controlar sus propias emociones. La forma en cómo realice este 
aprendizaje y en cómo se desarrolle emocionalmente dependerá su bienestar y calidad de vida (Heras Sevilla et 
al. 2016, p. 68)

Como respuesta a la pregunta de investigación de este rastreo se concluye que la relación entre calidad de vida y 
las competencias socioemocionales es interdependiente. En condiciones óptimas de calidad de vida hay adecuado 
desarrollo de competencias cognitivas y no cognitivas como las socioemocionales, y, en adecuadas condiciones 
de formación de estas competencias, también llamadas “blandas” (Singer et al. 2009; Arroyo Herrería, 2019; 
Alfonso Rojas et al. 2020; de Paniza, 2019; Vásquez & Tarrillo, 2020) se forjan herramientas de afrontamiento 
a las vicisitudes de la cotidianidad generando en el sujeto oportunidades de proyección de su vida con calidad.

Por todo ello, en medio de la interdependencia de la calidad de vida y las competencias socioemocionales, 
sobresale un factor que visibiliza las condiciones de estas dos variables a saber el ambiente del sujeto. Ello 
lleva a analizar el modelo teórico de desarrollo humano de Bronfenbrenner, ya que, el entorno físico y social, 
son necesarios en la vida de un niño, niña o adolescente. Las características del entorno físico, puede moldear 
el comportamiento de los individuos o viceversa. Por ejemplo, el entorno físico inseguro puede influir en el 
comportamiento de las familias de los niños, haciéndolos más protectores. Ante el peligro, la tendencia es que las 
familias prohíban a sus hijos el uso propio de los espacios verdes y de ocio accesibles en el barrio, lo que acaba 
desfavoreciendo otro aspecto de la Calidad de Vida, en cuanto a las relaciones sociales, la interacción con los 
amigos, a través de conversaciones y juegos, acaba siendo perjudicada, es decir, la disponibilidad y accesibilidad 
de los recursos en las zonas urbanas o rurales, los espacios son puntos esenciales y simultáneos para lograr la 
calidad de vida (Oliveira et al. 2020).
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