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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivos: diseñar, apl icar y evaluar un programa 

de intervención psicoeducativa, basado en la educación emocional, dir igido a 7 

escolares de 9 a 12 años con dif icultades socioemocionales. Los niños que 

presentan dif icultades socioemocionales interactúan por lo general con 

conductas disociadoras o egoístas, presentan autoconcepto negativo, baja  

autoestima y generalmente no reconocen ni expresan sus emociones. Ante esta 

problemática el programa reportado en este trabajo se l levó  a cabo en una 

escuela primaria of icial del Sector Educativo (SEP), seleccionada de forma no 

aleatoria por conveniencia; así mismo la selección de los participantes se 

efectuó a partir de la apl icación de un cuestionario de referenciación, de este  

modo se tomó una muestra no probabi l ística por cuotas, de manera intencional.  

Se real izó una evaluación inicial  con el Cuestionario de personal idad para niños 

(CPQ), Batería de Adaptación Social (BAS), Test de la Casa, Árbol y Persona 

(HTP) y Test de la Famil ia, así como una evaluación f inal únicamente con el 

Cuestionario de personal idad para niños (CPQ) y la Batería de Adaptación Social 

(BAS) a cada participante. Las autoras de este trabajo diseñaron tanto los 

materiales de evaluación, como el programa de interven ción basado en la 

educación emocional; éste constó de 20 sesiones con una duración aproximada 

de 60 minutos cada una, en las que se real izaron actividades uti l izando diversas 

estrategias de aprendizaje, las cuales fueron evaluadas a través de l istas de 

cotejo y rúbricas, además de una rúbrica de interacción social que se uti l izó de 

manera constante. El anál is is de resultados fue cual i tativo, observándose 

cambios favorables a nivel individual. Lo anterior indica que el programa de 

intervención fue efectivo, ya que brindó a los participantes herramientas para 

un desarrol lo favorable en el medio en que se desenvuelven.  
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el estudio cientí f ico del desarrol lo emocional es reciente, 

ya que en los últimos años se han publ icado propu estas sobre el tema, como 

son las de Rice (1997), Salovey y Sluyter (1999) y Shaffer (2004); en diversos 

estudios se han comprobado las consecuencias positivas de la adquisición de 

competencias emocionales en niños y jóvenes, por lo cual dichos estos estud ios 

son de especial relevancia para el diseño de intervenciones educativas 

destinadas a fomentar el desarrol lo emocional. Las apl icaciones prácticas a la 

educación son un tema actual de invest igación y difusión (Bisquerra y Pérez, 

2007). 

 

En México, desde preescolar hasta secundaria, en el plan de estudios 2011  se 

ha ido fomentando el desarrol lo emocional mediante el campo formativo 

“Desarrol lo personal y para la convivencia”, el cual pretende  que  el alumno 

conozca  y valore sus características y potenci al idades como ser humano, sepa 

trabajar en equipo,  reconozca, respete y aprecie la diversidad de capacidades 

en los otros y emprenda y se esfuerce por lograr proyectos personales o 

colectivos (Secretaria de Educación Públ ica, 2011).  

 

Actualmente en los centros educativos los problemas de conducta han alcanzado 

una general ización y protagonismo especial , ya que los profesores señalan que 

uno de los mayores obstáculos del aprovechamiento escolar, es la presencia 

cada vez más frecuente y grave de los problemas  de discipl ina o ajuste social 

en todos los niveles de Educación Básica.  

Resulta lógico que un alumno que no cuenta con las competencias mínimas para 

adecuarse a las normas básicas de interacción social en la escuela, comience a 

ver afectado su desempeño académico,  sobre todo cuando el único recurso 

estratégico que uti l iza la comunidad escolar para “adaptar” a estos niños es el 

castigo: expulsarlo del salón, reprender lo verbalmente, el iminarle beneficios, 

recluir lo en la dirección, impedir le la convivencia  con otros compañeros, etc.  
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La presencia constante de problemas de conducta en un alumno suele 

desembocar en la presentación de necesidades educativas especiales (NEE), no 

sólo porque no consigue adquir ir las competencias socio/afectivas adecuadas o 

esperadas para su edad, s ino porque sus efectos negativos se expanden 

rápidamente al resto de su vida escolar, famil iar y comunitar ia. Cuando un niño 

presenta NEE asociadas a los problemas de conducta, esto puede impl icar un 

bajo desempeño, que no necesariamente  se debe a su bajo nivel intelectual, 

s ino a sus enormes dificultades para adaptarse a la vida social que conl leva en 

todo proceso educativo.  

Al no tener un favorable desarrol lo de las habi l idades emocionales, el niño no 

podrá entablar un buen contacto con  la gente que le rodea y su desarrol lo se 

verá afectado, debido a sus diversas dif icultades conductuales.  Un ejemplo de 

esto se presenta en el Informe de la Evaluación del Sistema de Salud Mental en 

México (2011) real izado por Organización Panamericana de  la Salud  y la 

Organización Mundial de la Salud; en este documento se repor ta del total de  

usuarios atendidos, 56% fueron mujeres, 44% hombres y de éstos el 27% niños 

y/o adolescentes. Los principales diagnósticos encontrados fueron trastornos 

afectivos (28%), neuróticos (25%) y otros (26%) que engloban epi lepsia,  

trastornos mentales orgánicos, retraso mental y desórdenes psicológicos del 

desarrol lo.  

Por lo anterior la Escuela Primaria “Rosa Mexicano”, sol ici tó ayuda a la Facultad 

de Psicología UNAM, pues  en su plantel varios niños habían protagonizado 

episodios de violencia. Al real izar  a estos niños una evaluación 

psicopedagógica, se detectó que presentaban deficiencias emocionales y como 

consecuencia tenían dif icultades para entablar relaciones interper sonales. Fue 

así como se procedió a desarrol lar el programa de intervención psico -educativa 

que aquí se reporta, basado en la Educación Emocional, con la intención de 

promover en los estudiantes competencias o habi l idades emocionales que les  

permitieran interactuar en el medio social en que se desenvuelven.  
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Justi f icación 

La persona que presenta dif icultades socioemocionales debe recibir apoyos 

adicionales en los que se tomen en consideración las áreas a potenciar, de 

acuerdo a las necesidades que presenta  como ser humano y social .  

En la actual idad, cada día son más las emociones que por su intensidad escapan 

del control del individuo, tal es el caso de la depresión, la angustia, el estrés y 

las dependencias (Fi l l iozat, 1998 en Martínez, 2009). Se ha plante ado que el 

or igen de estos problemas está relacionado con fal las en las habi l idades 

sociales y emocionales del individuo (Goleman, 1998), o lo que es lo mismo, 

una pobre o inapropiada educación emocional. Los niños con un bajo 

autocontrol tienden a mostrar  un comportamiento inmaduro, tienen problemas 

de relación con los compañeros, se sienten infelices y presentan dif icultades de 

aprendizaje en todas las áreas. La tensión emocional prolongada obstacul iza las 

capacidades intelectuales propias de la persona ( razonamiento, capacidad de  

concentración y de retención, etc.) y por lo tanto dif iculta el aprendizaje 

(Carpena, 2001). De ahí la relevancia de desarrol lar la capacidad para manejar 

efectivamente las emociones durante las interacciones sociales.  

González y Touron (1992; citado en Carpena, 2001), af irman que la persona que 

ha construido una idea devaluada o desajustada de sí misma, tiene más 

posibi l idades de padecer desajustes psicológicos en diferentes ámbitos de la 

vida, especialmente en el escolar.   

El interés personal que motivó el estudio de este tema durante nuestro 

desarrol lo en la formación profesional, es que las consecuencias que trae 

consigo la carencia de una educación emocional afectan directamente el 

autoconocimiento y las relaciones interpersonales; la situación se agrava si  se 

tienen dif icultades socioemocionales ya que agudiza todavía más la 

problemática. Esta situación representa un reto profesional relacionado con el  

hecho de que en el ámbito educativo en ocasiones se dejan de lado los asp ectos 

emocionales y sólo se toma en cuenta lo académico.  
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Es por el lo que en este trabajo se propone la educación emocional, pues no sólo 

consiste en dejar f luir los sentimientos, s ino también en aprender a 

comprenderlos y controlar los. Las emociones son u na parte esencial de la 

naturaleza humana, y s i aprendemos a reconocerlas y a manejarlas de manera 

favorable, aumentará el desarrol lo personal. Ser emocionalmente intel igente 

signif ica conocer las emociones propias y ajenas, su magnitud y sus causas. Con 

la educación emocional se aprende a expresar los sentimientos, así como dónde 

y cuándo hacerlo; también se puede entender cómo dichos sentimientos afectan 

a los demás y hacerse responsable de los efectos de los propios sentimientos 

(Steiner y Perry, 1998).  

 

De esta manera, el presente trabajo tuvo los s iguientes objetivos:  

  Diseñar y apl icar un programa de intervención psicoeducativa, basado en 

la educación emocional, dir igido a escolares de 9 a 12 años, que 

presentaban dif icultades emocionales.  

  Evaluar s i  el  programa era efectivo para el desarrol lo del conocimiento y 

habi l idades relacionados con las emociones y por lo tanto, favorecer la 

interacción social de los participantes.  
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MARCO TEÓRICO 

1. DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL HACIA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL  

 

En este capítulo se busca brindar información acerca de los cambios que ha 

tenido la educación especial , los elementos teóricos prácticos que la componen, 

así como los que se han integrado o el iminado buscando que se favorezca su 

apl icación.  

 

1.1 Antecedentes de la Educación Especia l  

La Educación Especial ha transcurr ido por varias etapas con inf luencia de 

cambios histór icos sociales, pol í ticos y culturales. En torno a ésto se retoman 

las ideas principales de Solá y López (2001) que aparecen a continuación . 

Las primeras etapas de la Educación Especial se caracterizan por el rechazo y la 

marginación hacia las personas con discapacidad y un miedo en torno a este 

tema. Se observa que desde el mundo clásico los hi jos que presentaban alguna 

deficiencia quedaban a disposición de los padres y éstos debido al rechazo 

social se veían obl igados a sacri f icar los arrojándolos por el Taigeto ó por la 

Roca Tarpeia. Por otro lado, en Egipto se veneraban las deformaciones 

consideradas como manifestaciones del mal o de lo sag rado, al igual que en el  

Renacimiento en donde comienzan las primeras experiencias sobre educación 

especial .  

El Absolutismo  y la Revolución Industr ial se caracterizan por la marginación de  

las personas que presentaban alguna deficiencia, actitud que les p rovoca 

ais lamiento sin esperanza de supervivencia. Posteriormente surgen ideas de 

centros especial izados lejos de la urbanidad con la creencia de que la vida en el  

campo era beneficiosa para el desarrol lo de esta población.  
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Desde la Ilustración a la Revolución Francesa se producen dos avances muy 

importantes, una fue la creación de la pr imera escuela públ ica para sordomudos 

por el avate francés Charles Michel de L´ Epée  y la segunda fue la educación 

para ciegos  encabezada por el francés Valentín Haüy que  culminó con la 

creación de un instituto para niños ciegos .  

En la Edad Contemporánea se produjo un cambio respecto a la consideración de 

la deficiencia, se abren nuevos intentos de tratamientos y procesos educativos,  

surgiendo dos tipos de instituciones: las de tipo médico y las de tipo educativo,  

así mismo se incorporan de pruebas estandarizadas para valorar las 

características de la población, esto se da inicio con autores como Binet, 

seguida por Spearman, Terman, Catel l  y Wechsler, quienes fueron un ref erente 

básico para catalogar, clasif icar y ubicar a las personas en el contexto de sus 

procesos educativos y esti los de vida.  

Son muchos los pedagogos que mostraron interés por la educación especial ,  

l levando al terreno de la didáctica y de la organización  escolar los principios 

emanados de la investigación psicológica, sociológica y psicométrica. Se puede 

destacar a Decroly quien impulsó el pr incipio de global ización y a María 

Montessori , que comenzó sus trabajos en la edad preescolar y posteriormente 

los apl icó a los sujetos con deficiencia, consiguiendo importantes logros e 

introduciendo avances desde el punto de vista de la metodología y de la 

uti l ización de recursos adecuados  (Solá y López 2001).  

Desde este momento surgieron en la educación especial gr upos diferenciados 

que se institucional izaron de acuerdo a las características de los sujetos, 

buscando la intervención más adecuada para cada caso. La educación especial  

segregadora comienza a desaparecer por el pr incipio de integración educativa,  

que es un proceso continuo y progresivo que se inicia desde el grupo famil iar 

con la f inal idad de incorporar al individuo con necesidades especiales a la vida 

escolar, social y laboral de la general idad (Romero y Lauretti ,  2006).  

La Educación Especial no se consi dera como discipl ina exclusiva para un tipo de 

alumnos, s ino como la coordinación de distintos elementos que el s istema 
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educativo brinda a las escuelas, a los padres y a especial istas para que el los 

den una respuesta a las necesidades que presentan algunos  alumnos de forma 

transitor ia o permanente.  

El pr incipio de normalización parte del supuesto de que la vida de un individuo 

discapacitado debe ser la misma que la de cualquier ciudadano en cuanto a 

oportunidades y opciones. Este principio representa una re ciprocidad 

provechosa para el discapacitado y para la sociedad; en donde para el pr imero 

se ponen a su alcance las formas de vida y las condiciones a la normal idad 

como sea posible. A la sociedad se le ofrece  la oportunidad de conocer y 

respetar a los discapacitados, reduciendo así  los temores que provoca tal  

marginación. 

 

1.2 Educación Especial en México  

En cuanto a los antecedentes de la Educación E special en México, Sánchez 

(1997) señala que: a mediados del s iglo XIX, durante el periodo presidencial de 

Benito Juárez  se fundó en 1867 la Escuela Nacional para Sordos y en 1870 la 

Escuela Nacional de Ciegos. Lo que comenzó el desarrol lo de distintas ac ciones 

relacionadas con la educación especial en el país.   

En 1915 se fundó en el Estado de  Guanajuato la escuela para niños con 

deficiencia mental, la cual br indó su atención a niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades (Sánchez, 1997).   

Entre  1919 y 1927 se creó, en la capital del país, la Escuela de Orientación 

para niños y niñas, por medio de instituciones como la Universidad Nacional  

Autónoma de México, así como también  la Oficina de Coordinación de  

Educación Especial .    

En 1929, el Dr. José de Jesús González creó una escuela en la Ciudad de 

México, la cual fue inaugurada en 1932 l levando el nombre de Pol icl ínica No. 2 

del D.F. Se hizo la promoción e implantación en el s istema educativo del 

Departamento de Higiene Escolar y Psicopedagogía.   
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En 1935 el Dr. Roberto Sol ís Quiroga propuso institucionalizar la Educación 

Especial en el país, y dio como resultado de esta iniciativa que se incluyó, en la 

Ley Orgánica de Educación, un apartado referente a la protección de personas 

con retraso mental  por  parte del estado.       

En 1954 se creó la Dirección General de Rehabi l i tación.  

Para 1960-1961, aumentaron los servicios y se crearon cuatro escuelas 

primarias de perfeccionamiento para niños deficientes mentales también en la 

Cuidad de México.  

En 1962 se fundó el Instituto Nacional de Comunicación Humana, una escuela 

para personas con problemas de aprendizaje en Córdova, Veracruz; y la Escuela 

Mixta para adolescentes, la cual se separó posteriormente con el f in de crear 

una para varones y otra para mujeres.  

A f ines de 1970, por decreto presidencial , se creó la Dirección General de  

Educación Especial , con la final idad de organizar, dir igir, desarrollar, 

administrar y vigi lar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de 

maestros especial istas . Desde ese momento el servicio que se ofrecía brindaba 

atención a personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje,  

impedimentos motores y trastornos visuales.  

En 1976 se crearon los primeros Centros de Rehabi l i tación y Educación Especi al 

en varias entidades, así como las primeras coordinaciones de Educación Especial  

en diversos estados de la republ ica.  

Para 1978, en la Dirección General de Educación Especial empezó a desarrol lar 

investigación en diversas áreas de educación especial .  

Entre 1980 se comenzó a consol idar los servicios de Educación Especial , se 

comenzó a atender a los alumnos sobresal ientes  y se consideró la opción de la 

integración educativa  como estrategia para cubrir la demanda.  

En 1982 se definieron las pol í ticas de educación especial , en el que se 

mencionan ya los conceptos de normal ización e integración.   



 
10 

Según Escandón (s/f) durante la década de los 80s los servicios de Educación 

Especial se catalogaron en dos modal idades: indispensables y complementarios, 

s iendo los primeros servicios de carácter indispensable tales como:  

 Centros de Intervención Temprana  

 Escuelas de Educación Especial (se daba atención en cuatro áreas: 

deficiencia mental, trastornos neuromotores, audición y vis ión, en niños 

con edad de cursar el preescolar y pr imaria)  

 Centros de Capacitación de Educación Especial  

 Grupos Integrados A brindaban apoyo a a lumnas y alumnos inscritos en la 

educación básica con dif icultades de aprendizaje o en el aprovechamiento 

escolar, lenguaje y conducta  

 Los grupos integrados B para niños con deficiencia mental leve y los 

grupos integrados para hipoacúsicos, que funcionaban en las escuelas 

primarias regulares. 

 Los servicios complementarios por su parte  eran los l lamados:  

 Centros Psicopedagógicos,  

 Unidades de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresal ientes 

(CAS). 

 

Existieron otros centros que prestaban servicios de valoración y canal ización de 

estos niños: Centros de Orientación, Evaluación y Canal ización (COEC). A fines 

de esta década y principios de los años 90´s surgieron los Centros de 

Orientación para la Integración Educat iva (COIE), los Centros  de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) que dependían de la 

Dirección General de Educación Preescolar, también estaban organizados en 

servicios indispensables y complementarios.  

A partir de 1993 a raíz del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica”, la reforma al artículo 3° constitucional y la promulgación de 

la Ley General de Educación, se impulsó un importante proceso de reorientación 

de los servicios de educación especial que consistió en cambiar su función y as í 

comenzar con la integración educativa y reestructurar los servicios existentes.  
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Esta nueva orientación tuvo dos propósitos, en primer lugar combatir la 

discr iminación, la segregación y la etiquetación; y en segundo lugar, se buscó 

acercar los servicios a los niños de educación básica que los requerían.  

Esta reorientación tuvo como principal objetivo la integración social y el 

reconocimiento de poseer el derecho a una educación de cal idad que 

promoviera el desarrol lo de las potencial idades de las personas.  Este hecho 

estimuló la transformación de las concepciones acerca de la función de los 

servicios de educación especial y la adopción del concepto de necesidades 

educativas especiales.  

Ante esta modif icación se crearon y modif icaron servicios para atender l as 

necesidades educativas especiales, entre el los:  

 Los Centros de Atención Múltiple (CAM), en donde se comenzó a atender 

a niños que no estaban integrados socialmente debido a que sus 

dif icultades eran más severas y con necesidades especiales mayores, en 

estos centros se ubica a niños desde preescolares hasta secundaria, 

esperando se puedan integrar al salón de clases.  

 

 Los equipos que funcionaron para los grupos integrados y los centros 

psicopedagógicos ahora se l laman la Unidades de Servicio de Atención a  

la Educación Regular (USAER) que atienden a los alumnos que presentan 

dif icultades de aprendizaje y or ientan a los maestros regulares en cuanto 

a la enseñanza de estos niños; y para los niños de educación preescolar 

se modif icaron los Centros Psicopedagóg icos (CAPEP) para dar servicio al  

centro escolar.  

 

 Las Unidades de Orientación al Publ ico (UOP) brindaban orientación a los 

padres de famil ia, a los maestros y a la comunidad en general en torno 

al proceso de integración educativa. Las UOP con los servicio s que 

brindaba no fueron precisos y fue por esta razón que surgieron los 

Centros de Orientación, Evaluación y Canal ización (COEC)  y de los  

Centros de Orientación para la Integración Educativa.    
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En el año 2002 se presentó el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa”, éste se elaboró 

conjuntamente entre la Secretaría de Educación Públ ica y la Oficina de 

Representación para la Promoción e Integraci ón Social para Personas con 

Discapacidad de la Presidencia de la Repúbl ica, con la colaboración de las  

entidades federativas y representantes  de distintas organizaciones de la 

sociedad; su objetivo era garantizar una atención educativa de cal idad a los 

niños con necesidades educativas especiales mostrando prior idad a los que  

presentan alguna discapacidad (Escandón, s/f).  

 

1.3 Marco legal  

El artículo 3° Constitucional af irma que todo individuo, por el solo hecho de ser 

mexicano, tiene derecho a recibir educación y ésta tenderá a desarrol lar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez,  

el amor a la patr ia y la conciencia de la sol idaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia (Escandón, s/f).  

La constante superación de barreras impuestas y los planteamientos 

pedagógico-didáctico, que tienen que ver con la intervención en las Necesidades 

Educativas Especiales no ha sido fáci l , ya que los cambios sociales han forzado 

a la creación de reglamentos legales que han  dado lugar a un cambio respecto a 

la atención de los problemas de aprendizaje y al rendimiento escolar (Escandón, 

s/f). 

A partir de 1993 la Ley General de educación en su artículo 41 af irma que la 

educación especial está destinada a personas con discapaci dades transitor ias o 

definitivas, así como con aptitudes sobresal ientes, atendiéndolos de la manera 

más adecuada de acuerdo a sus condiciones. Si se trata de niños con 

discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planes de 

educación regular , pero si  esto no se logra, la educación que se proporcione 

debe procurar satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje que l leve a su 

autonomía tanto social como productiva. Esta educación incluye orientación a 
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los padres, docentes y personal que labo ren en la escuela de educación regular 

(Escandón, s/f). 

En el programa Nacional de Educación 2001 -2006 se reconoce la necesidad, por  

parte de las autoridades educativas, de atender a la población con discapacidad 

y es por el lo que, a partir de 2002, se crea el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa (Escandón, 

s/f). 

La misión del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y 

de la Integración Educativa dice  que la tarea de los servicios de educación 

especial es favorecer el acceso y duración en el s istema educativo de niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educat ivas especiales, dando  preferencia a  

aquél los con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables que les 

permitan potencia l izar sus capacidades para que logren integrarse educativa,  

social y laboralmente (Escandón, s/f)  

En el marco del Programa Nacional, a par tir de 2002 se real izaron  ajustes para 

que se considere la posibi l idad de real izar adecuaciones curr iculares para los  

alumnos y las alumnas que  lo necesiten y que,  a partir de éstas, se tomen las  

decis iones respecto a la evaluación (Escandón, s/f).  

 

1.4 Educación especial y Necesidades Educativas Especiales (NEE)  

La educación es un proceso de social ización  donde el individuo adquiere y 

asimila distintos tipos de conocimientos. Se trata de un proceso de adquisición 

cultural  y conductual,  que se material iza en una serie de habi l idades y valores.  

Cuando las personas tienen algún tipo de discapacidad, sus necesidades pueden 

no ser satisfechas por el s istema educativo tradicional. Es all í donde aparece el 

concepto de educación especial , que como su nombre lo indica presenta 

características diferenciadas (es decir, especiales). La educación especial br inda 

medios técnicos y humanos  que ayudan a disminuir lo que sufren los alumnos. 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/educacion-especial/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/discapacidad/
http://definicion.de/especial
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De esta forma, los estudiantes  pueden completar el proceso de aprendizaje en 

un entorno acorde a sus capacidades.  

Se ha identif icado a la educación especial  como una discipl ina que, desde la 

pedagogía, está encargada de atender a las personas con alguna discapacidad 

que impida su desarro l lo regular. La educación especial se puede definir como:  

“La atención educativa prestada a los alumnos que presentan algún tipo  

de deficiencia f ís ica, psíquica, social , cultural, etc., que les impide 

real izar sus aprendizajes siguiendo el ritmo del resto  de los alumnos” 

(Solá y López, 2001, p. 11).  

También se puede definir como aquel la que se dir ige a sujetos que,  por  

diversas causas (psíquicas, f ísicas, emocionales), no pueden adaptarse por  

completo, a una enseñanza regular. A través del proceso educativ o se procura 

que dichos sujetos puedan alcanzar la formación y preparación necesaria para 

integrarse personal, social y profesionalmente en la sociedad a la que 

pertenecen (Araque y Barr io 2010).  

Este concepto ha venido cambiando, anteriormente se hablaba de personas con 

l imitaciones que deben ser atendidas y tratadas por centros especial izados de  

una forma individual izada de acuerdo con sus propias características; 

s ituaciones que los alejban de la sociedad en la cual se deberían de desenvolver  

con mayor natural idad,  s implemente por ser parte de el la.  

Actualmente se ha abandonado el concepto de educación especial , ya que toda 

educación ha de ser “especial”, puesto que debe adaptarse al r i tmo individual 

de cada persona. Partiendo de la base de que cada alumn o es diferente, por  lo 

que la educación debe tratar las diferencias individuales. Estas diferencias en el 

caso de alumnos con necesidades educativas especiales radica en dif icultades 

de aprendizaje que requieren de manera temporal o permanente una atención  

específ ica de apoyo educativo (Araque y Barr io 2010).  

 

Hoy se marca una diferencia entre educación especial y necesidades educativas  

especiales; la pr imera tiene como característica  el diagnóstico estandarizado,  

http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/aprendizaje
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que l leva a dar etiquetas a las personas, y a mostrar tendencias de alejamiento 

en su entorno social , con un sentido más despectivo y ofensivo hacia estas 

personas. Por otro lado, las necesidades educativas especiales están más 

refer idas a la integración escolar considerando aquel las que son tempo rales 

hasta permanentes,  admitiendo como or igen de estas dif icultades una causa 

personal, escolar o social . (Sola y López, 2001).  

 

Las necesidades educativas especiales están totalmente vinculadas con el apoyo 

pedagógico que ciertos alumnos necesitan para alcanzar su desarrol lo y 

crecimiento personal. Se considera alumnos con necesidades educativas  

especiales a aquél los que, de alguna manera y por diferentes causas, 

manif iestan apoyo para tratar de normal izar su proceso de aprendizaje (Solá y 

López,  2001).  

Se puede ver que un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando se 

le presenta mayor dif icultad para acceder  a los aprendizajes que se determinan 

de acuerdo a lo que le corresponde a su edad; para compensarlas es necesario 

crear adaptaciones curr iculares signif icativas en las áreas a tratar (Solá y 

López,  2001).  

Las necesidades educativas especiales se expresan como los requerimientos que 

no son exclusivos de la persona que las manif iesta, s ino necesidades que se 

presentan en función de la respues ta que le ofrece el contexto famil iar, escolar, 

social y cultural en que se desenvuelve (F igueroa, s/f).   

Se pretende que las personas tengan acceso a los mismos derechos, 

oportunidades y tipo de experiencias que tiene el resto de su comunidad, con el  

f in de que participen activamente en sus distintos ámbitos en que se 

desenvuelven partiendo desde el famil iar, social , escolar y laboral, buscando así 

el iminar la segregación (Solá y López,  2001).  
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1.5 Clasif icación de las Necesidades Educativas  

Al hablar de integración educativa, los conceptos barreras para el aprendizaje y 

la participación son uti l izados para ident if icar los obstáculos que se presentan 

en las escuelas, para que todos los alumnos participen en las distintas 

actividades y logren los aprendizajes previstos. En consecuencia, la integración 

impl ica identif icar y minimizar las barreras, maximizar los recursos existentes 

para apoyar la participación y el aprendizaje de todos los alumnos.  

Al identif icar las barreras para el aprendizaje y la par tici pación de los alumnos, 

se ubican las Necesidades Educativas Especiales (NEE), es decir, los apoyos y 

los recursos específ icos que algunos alumnos requieren para avanzar en su 

proceso de aprendizaje.  

En este sentido, las NEE son relativas porque surgen de l a dinámica que se 

establece entre las características personales del alumno y las barreras u 

obstáculos que se presentan o no en el entorno educativo en el que se 

desenvuelve.  

Cuando se habla de personas con NEE, se hace referencia a una gran cantidad 

de individuos que requieren atenciones específ icas, por el lo se ve necesaria la 

correcta detección de sus necesidades y su importancia radica en que, al tener  

una clasif icación se puedan brindar los servicios  adecuados e ideales para cada  

uno.  

En México, la Dirección General de Educación Especial (DGEE) propone clasificar 

a las personas que tienen NEE según el tiempo que la requiera, debido a que 

pueden ser temporales o permanentes (Secretaría de Educación Públ ica (SEP),  

2006). 

La Secretaria de Educación Púb l ica a través de los Centros de Atención Múltiple,  

divide a las personas con NEE de la s iguiente manera en la Tabla  1: 
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Con discapacidad Sin discapacidad 

Hipoacusia 

Sordera 

Baja vis ión 

Ceguera 

Discapacidad intelectual  

Discapacidad motr iz 

Autismo 

Discapacidad múltiple  

Problemas de conducta  

Problemas de comunicación  

Aptitudes sobresal ientes  

Otra condición 

Tabla 1: Necesidades educat ivas especia les en México.  Fuente: Informac ión aportada por  los 

responsables de los serv ic ios de educación especia l  y CAPEP de las entidades federat ivas 

(SEP,  2006) . 

Dentro de la Educación Especial se han real izado esfuerzos para lograr un  

diagnóstico diferencial de las personas, lo cual inquieta a los profesionales, 

investigadores y pol í ticos. No obstante, en el campo de la educación especial  

están establecidas las s iguientes categorías a nivel mundial (Acle, 2006):  

  Discapacidad intelectual  

  Problemas de lenguaje  

  Problemas de aprendizaje  

  Problemas auditivos  

  Problemas visuales 

  Problemas de inadaptación social  

  Múltiple inval idez 

  Personas sobresal ientes  

  Problemas f ís icos y de salud  
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Como se puede observar los conceptos para clasif icar a los niños con NEE son 

similares, en algunos casos se uti l izan términos diferentes ya que algunos 

involucran una discapacidad y en otros casos no. 

 

1.6 La educación integradora  

Como se ha señalado la integración es un proceso encaminado a tener en 

cuenta y a satisfacer la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes 

para una mayor participación en el  aprendizaje,  en la vida cultura l y en la vida 

comunitar ia, y para una el iminación o reducción del número individuos que se 

excluyen de la educación. Supone cambiar los enfoques, las estructuras y las 

estrategias, basándose en una vis ión común que engloba a todos los niños del 

grupo de edades contempladas y con la convicción que el s istema educativo 

ordinario tiene el deber de educar a todos los niños, con independencia de sus 

deficiencias (Araque y Barr io 2010).  

El pr incipio de integración debe conseguir que las relaciones entre los 

individuos se basen en el reconocimiento de la integridad del otro,  

compartiendo derechos y valores. Existen distintos tipos de integración: la 

f ís ica, funcional, soc ial y la societal   (Sánchez,  1997):  

  La integración f ís ica se caracteriza por la participación y comunicación 

muy escasa del  individuo dentro de su entorno.  

  La integración funcional se produce cuando un niño discapacitado 

desarrol la las misma actividades que sus compañeros  o muy simi lares.  

  La integración social se produce cuando el discapacitado f orma parte real 

del grupo manteniendo intercambios signif icativos.   

  La integración societal es el último peldaño de la integración y se ref iere 

al momento en que se consiguen las mismas condiciones, atr ibuciones  y 

obl igaciones que cualquier otro ciudadano (Sánchez, 1997).  

 

 

 



 
19 

En la Conferencia Mundial sobre NEE, celebrada en Salamanca, en 1994, se dio 

un gran impulso a la educación integradora. Las recomendaciones de la 

Conferencia se fundaron en el pr incipio de la integración:  

 

“Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente  

de sus condiciones f ís icas, intelectuales, sociales, emocionales, 

l ingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños 

bien dotados, a niños que viven en la cal le y que trabajan, niños de 

poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías l ingüísticas, 

étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos 

o marginados”(p.  45).  

 

Como se observa en un principio, integración escolar quería decir, sobre todo,  

emplazamiento f ís ico en el centro o en e l aula regular, después se entendió 

como una inserción gradual, en la escuela ordinaria y en la sociedad del 

alumnado con necesidades educativas especiales. En la escuela integradora se 

pueden encontrar la respuesta educativa idónea para desarrol lar todas sus 

capacidades: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y 

aprender a hacer (Araque y Barr io 2010).  

 

1.6.1 Modelos de integración educativa  

Existen varios modelos que expl ican los niveles ideales de integración 

educativa, se hace referencia  a dos de el los como el de Deno y el de C.O.P.E.X.  

El s istema descrito por Deno (1970, citado en Marchesi, 1994)  enfatiza las 

posibi l idades educativas y de aprendizaje del alumno, este autor demostró 7 

niveles ordenados, de mayor a menor grado de especial ización, donde los cinco 

primeros niveles se l levan a cabo en la escuela y los niveles 6 y 7 entran en 

Programas asistenciales, como se describe en la f igu ra 1.  
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Figura 1. Niveles en el proceso de integración (Deno, 1970, citado por Marchesi,  

1994) 

Otro modelo representativo es el del informe C.O.P.E.X.  éste propone ocho 

niveles en cascada que integran diferentes medidas graduales en función de las  

necesidades de la persona con necesidades educativas especiales, pero 

particularmente desde una perspectiva de normal ización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Modelo del  informe C.O.P.E.X. (Bautista 2002,  p.  50)  
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Ainscow (2008, citado en Araque y Barr io 2010) manif iesta que la palabra 

“integración” se ha uti l izado para aquel los procesos educativos a través de los 

cuales ciertos niños reciben apoyos con el objetivo de que par ticipen en los 

programas existentes dentro de los centros educativos.  

 

Barr io (2009 citado en Araque y Barr io 2010) señala que la integración se basa 

en la normal ización de la vida de los alumnos con necesidades educativas 

especiales y que propone la adaptación curr icular como medida de superación 

de las diferencias de los alumnos especiales y supone, conceptualmente, la 

existencia de una anterior segregación.  

 

1.7 Educación inclusiva y atención a la diversidad 

 

La educación inclusiva representa una educación de cal idad para todo el  

alumnado, equiparando sus oportunidades y buscando la equidad de 

expectativas y la igualdad de resultados.  

 

Calvo de Mora (2006, citado en Araque y Barr io 2010) define la educación 

inclusiva como el derecho de todo alumno a adquir ir un aprendizaje profundo 

(entendiendo por tal la aproximación a la comprensión de la real idad que se 

vive), y de recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de 

aprendizaje y con los potenci ales que manif iesta. 

Sin embargo es necesario llevar una adecuada clasif icación de sus necesidades, 

que resulte úti l  como recurso metodológico para el trabajo, pero en ningún caso 

deben mantenerse o crearse de forma severa con intención de etiquetar a los 

niños, por lo que sólo pretenden servir de orientación escolar y para el diseño 

del curr iculum mejor adaptado a cada caso (Casanova, 2011).  

 

En términos de la Conferencia de Salamanca sobre las NEE se señaló que las 

escuelas debían encontrar la forma de educar con éxito a todos los niños 

(UNESCO, 1994, citado en Araque y Barr io, 2010). Por lo que este tipo de 

educación engloba a otros conceptos como el de integración escolar, respuesta 
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a las necesidades educativas especiales, educación compensatoria y atenc ión a 

la diversidad.  

Es por lo anterior que la educación inclusiva propone el diseño de un curr ículo 

abierto y no uno cerrado, que a continuación se expl ican brevemente:  

 

1.7.1 Diseño curr icular cerrado  

Es aquel que responde a una concepción curr icular adscrita a un programa de 

conocimientos o plan de estudios meramente instructivo y que por tanto ofrece  

totalmente del imitados los contenidos de los componentes, la estructura, los 

objetivos, la secuencia, la temporal izar ían, los métodos a emplearse, e incl uso 

las actividades concretas que real izarán. De manera que no ofrece posibi l idades 

de modif icación, lo único que requiere de los centros y de los docentes es su 

apl icación puntual, por lo que su f inal idad es garantizar la misma educación y 

enseñanza en todos los centros y para toda la población, entendiendo que ésta 

presenta una característica homogénea (Casanova, 2011).  

 

1.7.2 Diseño curr icular abierto  

El curr ículo abierto se define como aquel que regula los elementos considerados 

como básicos en el aprendizaje del  alumnado, no cierra la concreción última de 

su implementación, s ino que establece un margen suficiente de autonomía para 

los profesionales, teniendo como objeto  tomar las decis iones de apl icación 

pertinentes en función de las características del entorno y de la población que 

se atiende. En definitiva, se trata de conjugar la apertura curr icular, 

imprescindible para que la igualdad de oportunidades sea un  hecho cierto, que  

permita ofrecer respuestas educativas diferenciadas a las distintas personas que 

el s istema educativo obl igatorio atiende (Casanova, 2011).  

 

1.7.3 Atención a la diversidad  

Atención a la diversidad es el conjunto de acciones educativas que en un 

sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales  

o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre el los, a los que 

requieren una actuación específ ica derivada de factores personales o sociales 
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relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, 

de compensación l ingüística, de comunicación y del lenguaje, de discapacidad 

f ís ica, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personal idad, de la  

conducta o del desarrol lo (Casanova, 2011).  

 

1.7.3.1  Alumnos diferentes  

La asunción de este principio es la base de la educación inclusiva, pues 

pretende atender a cada persona, en cualquier etapa  de la vida en que se 

encuentre, de acuerdo con sus singu lar idades. Algunos de el los precisan de un 

apoyo específ ico,  incluso  en algunos casos, por presentar un déficit concreto 

que deriva en una discapacidad. La educación para que supere ésta necesita 

neutral izar la discapacidad (Casanova, 2011).  

 

Los alumnos que presentan alguna necesidad específ ica de apoyo educativo 

mayor, pueden presentar dif icultades específ icas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, o por condiciones sociales y emocionales, este 

conjunto de alumnado precisa apoyos espec íf icos, temporales en algunos casos 

y permanentes en otros.  

 

Es por el lo que la educación inclusiva propone un modelo de orientación 

educativa en el cual incluye que: además de que se real ice una evaluación 

psicopedagógica del alumno con necesidades educat ivas especiales, se  br inde 

apoyo dir igido al profesorado, or ientación a la famil ia y canal ización a otros 

servicios (médicos, fundaciones, etc.), con el f in de proporcionarle una atención 

adecuada a sus necesidades.   

 

Con base en la bibl iograf ía revisada  podemos decir que el objetivo de la 

educación especial es proporcionar las herramientas educativas necesarias para 

aquel los que tienen necesidades diferentes, que se pueden deber a  diversas 

causas (psíquicas, f ís icas y emocionales) las cuales dif icultan su integración al  

entorno en que se desenvuelve; s in embargo, hay que tomar en cuenta que 

todos tenemos necesidades educativas especiales algunos en mayor o menor 
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grado, estas no son exclusivas de la persona que las manifiesta, s ino que 

dependen del contex to famil iar, escolar, social y cultural en el que se 

desenvuelven.  

Al buscar que todos tengan las mismas oportunidades, se crea la educación 

integradora, la cual pretende que las relaciones entre los individuos se basen 

en el reconocimiento de la integridad del otro, compartiendo derechos y 

valores.  

De tal manera se pretende que se l legue a un modelo de inclusión educativa, el  

cual procura que haya igualdad de expectativas y de resultados; y que pueden 

lograrse a partir de cambios curr iculares y apoyos ex ternos al aula.  

Se puede decir,  que uno de los aspectos más importantes en la educación de los 

niños con NEE es conseguir que logren una autonomía personal que les permita,  

con el paso del tiempo, alcanzar el mayor grado de independencia posible para 

que consigan una participación socia l cada vez mayor.  

Parece claro que si la educación es importante en personas sin ningún tipo de 

dif icultad añadida, en el caso de los niños con NEE cobra mayor relevancia, ya 

que lo fundamental reside en que, más al lá del potencial de cada niño, se 

requiere el respaldo, el estímulo y los medios necesarios para construir su 

plenitud.  

Es imprescindible que cada integrante de la sociedad construya una mirada 

sobre  la NEE, que permita su integración a la sociedad. Por lo que es 

importante que se creen programas para apoyar a es te tipo de población y se  

favorezca su desarrol lo.  

Para los fines de este trabajo, las autoras se enfocaron en los niños que tienen 

problemas de conducta o,  como en otras clasif icaciones se nombran, con 

problemas de inadaptación social;  por lo que en el contexto de esta  

investigación a este tipo de población se les l lamó niños con problemas 

socioemocionales, debido a que pretende abarcar no solo cuadros cl ínicos 

descritos, s ino a los desajustes transitor ios en el área socioemocional que 
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presentan los niños a lo largo del desarrol lo, que obedecen muchas veces a una 

etiología ambiental y  que podrían derivar en patologías severas, s i  hay 

condiciones de gran vulnerabi l idad (Bermeosolo, 2010). Participaron en el 

presente programa niños con una edad de 9 a 12 años. Para diferenciar las 

necesidades que estos niños presentaban mencionaremos las características 

socioafectivas  que se presentan regularmente en esta  etapa de desarrol lo, las 

cuales se expl icarán en el s iguiente capítulo.  
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2.  DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS  

 

En este capítulo se abordarán aspectos relacionados con la forma en que el niño 

va a interactuar con el medio y sobre su desarrol lo en el ámbito emocional. 

Debido a  que los niños en esta edad t ienen cambio s muy importantes en el 

funcionamiento cognitivo, los cuales van a ser de gran ayuda ante las  

exigencias que se le presenten, ya que le permitirán la comprensión y 

razonamiento de las real idades sociales de su mundo, así como de las  

consecuencias de su comportamiento.   

 

2.1 Conocimiento social y desarrol lo moral  

Las modif icaciones que a lo largo de los años escolares se van a producir en el 

conocimiento social de los niños afectarán a todos los ámbitos, tanto en su 

manera de comprender el comportamiento y formas de pensar de los demás y  

de sí mismos como seres sociales, así como en la concepción de las relaciones 

que les vinculan.  

El conocimiento social se ref iere a la relación de las personas y sus hechos, es 

decir, sobre lo que hacen, pueden y deben hacer , al igual que el  cómo deben 

comportarse (SEP, 2011).  

El desarrol lo del conocimiento social se produce en la infancia y para 

manifestarse es preciso que el niño haya adquir ido tres condiciones previas: la 

existencia, la necesidad y la inferencia. La exis tencia hace referencia a que el 

niño debe saber que los demás individuos tienen pensamientos; la necesidad 

hace hincapié en la motivación del niño para identif icar tales pensamientos, 

mientras que la inferencia es la organización de estrategias para averig uarlos. 

La adquisición de estos tres requisitos indica de qué tipo es el desarrol lo 

sociocognitivo. Por un lado es la evolución de la conciencia y el conocimiento 

general (existencia) de la enorme variedad de posibles objetos de conocimiento 

social . Por otra parte, está el desarrol lo de la conciencia (necesidad) de cuándo 
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y por qué se puede o debe intentar descifrar esos objetos. Finalmente, es la 

construcción de un abanico de destrezas cognitivas (inferencia) con las que 

puede descifrar esos objetos   (SEP,  2011) . 

La entrada y el trascurr ir por el ámbito escolar van a suponer para el niño un 

cúmulo de experiencias r icas e interesantes, en tanto que la escuela constituye 

un microcosmos de la sociedad; en el medio escolar el niño se relaciona con 

muchas personas de las que tiene distinto grado de conocimiento, con las que 

establece relaciones muy diversas y además es un ámbito que constituye un 

sistema social , con normas y funcionamiento ajenos al niño pero en los que él 

debe ir comprendiendo (Padi l la y Gonzále z, 1995).  

En esta etapa,  el niño va a pasar  de poder adoptar perspectivas sólo en 

situaciones diádicas a poder ver esa situación desde el punto de vista de una 

tercera persona y comprender que ésta puede tener un enfoque distinto del 

problema al no hal larse impl icada. Ante esto, podrá tomar en consideración las 

diferentes perspectivas que se tienen ante cierta situación.  

Sin embargo, la social ización del niño durante la infancia no constituye en sí 

una preparación suficiente y perfecta, s ino que a medida que crece y se 

desarrol la su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento. Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños y 

niñas a diversos ambientes: famil iar, escolar, comunal y otros (SEP, 2011).  

Una inf luencia importante de los niños son los padres, los cuales desean que 

adopten reglas de comportamiento individual y de conciencia de la sociedad en 

la que viven,  que las inter ior icen y sean capaces de seguir las ante múltiples  

s ituaciones, conforme pasa el tiempo el  niño adopta las normas sociales, 

ajustándolas a su comportamiento y emitiendo juicios sobre éstas. Las 

conductas prosociales incluyen aspectos como generosidad, amabi l idad,  

empatía, responsabi l idad social , ayuda a otros, comprensión, cortesía, cuidado 

a niños más pequeños, cooperación, etc.  mismas que incrementan con la edad 

(Agui lar y Díaz-Barr iga, 1998). 
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La niñez tardía y la adolescencia temprana son períodos donde se presenta la 

maduración  cognoscitiva, pues el niño va tomando gradualmente  conciencia 

acerca de sus propias emociones y es aquí  donde la vida e inf luencia de 

compañeros de la misma edad juegan un papel importante. Incluso algunos 

autores los l laman los “años de oro” para las relaciones interpersonales en la 

famil ia, la escuela y la comunidad (Agui lar y Díaz-Barr iga,  1998)  

El proceso de  social ización y el desarro l lo de la conducta prosocial está muy 

l igado a la capacidad cognoscitiva del niño. Esta convergencia  es  

particularmente importante respecto al desarrol lo de la moral idad en el niño , 

como se muestra en la f igura 3 (Agui lar y Díaz -Barr iga,  1998):  

 

 

Figura 3. Proceso de social ización (Agui lar y Díaz -Barr iga,  1998)  

 

Por lo anterior se presentarán las posturas del Piaget (1971) y Kohlberg (1970)  

ante el  desarrol lo moral.  

 

1. El niño adopta normas o reglas sociales, 
tomando conciencia de las mismas y sin 

sentir culpa si las desobedece. 

2. Ajusta  su comportamiento a las 
normas, aprende maneras para controlar 

sus impulsos negativos. 

3. El niño debe aprender  a hacer juicios 
sobre su propio comportamiento moral. 



 
29 

 

Piaget (1971),  encontró que existen dos etapas  en el desarrol lo de los juicios 

morales:  

1.  El real ismo moral o moral idad heterónoma: El niño está l imitado por las  

restr icciones generales de su desarrol lo cognoscitivo. Entre los 3 y 10  

años, el niño concluye que las  reglas morales son f i jas, invariables y 

externas, y que han sido las mismas toda la vida. Debido a su 

egocentr ismo  no puede comprender ni admitir la posibi lidad de que una 

acción sea considerada como buena por unas personas y mala por  otras.   

2.  La moral idad de cooperación o moral idad de reciprocidad : es  

característica de niños de 9  y mayores. En el la se l lega a  comprender  

que se establecen y se sostienen reglas por acuerdos sociales que pueden 

ser cambiados. Comprenden también que hay diferentes puntos de vista  

sobre un mismo problema. El niño o adolescente  hará entonces sus 

juicios morales sobre las acciones de los otro s y las propias, basándose 

más en las intenciones que en las consecuencias de dichas acciones.  

Por otro lado, Kohlberg (en Santrock, 2006), subraya que la habi l idad de 

autocontrol e inhibición  se desarrol la con la edad, y está estrechamente 

vinculada con el desarrol lo cognoscitivo del niño. La habi lidad de controlar la 

propia conducta requiere de la capacidad de anticipar lo que podría ocurr ir en 

el futuro. La inter ior ización de las normas están en función del desarrol lo 

gradual de las habi l idades de contr ol de sí  mismo, aunque también inf luyen las 

s ituaciones específ icas a las que se enfrentan. Kohlberg (1970) desarrol ló una 

teoría que se divide en tres niveles que se expl ican a continuación, 

desarrol lando  el nivel 1 y 2 con el estadio 3, debido a que es la edad donde se 

ubican los niños en que nos enfocamos:  

  Nivel I. Preconvencional o premoral “Egocentr ista” (6 a 11 años aprox.), se 

caracteriza por: los juicios morales que se basan en cr iter ios como castigo o 

recompensa; lo correcto o incorrecto con cr ite r ios establecidos por una 
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autoridad; las acciones están gobernadas por el deseo de evitar el cas tigo y 

opera  bajo el pr incipio de “Te doy si me das”.  

Estadio 1.  Etapa moral heterónoma   

Esta etapa corresponde a un estado pasivo en el que el bien y el mal vienen 

determinados pro agentes externos. Lo correcto es obedecer  reglas sustentadas 

mediante castigos. Es un punto de vista egocéntr ico en el  que no se tienen en 

cuenta los intereses de los demás. El valor central durante este estadio será la 

obediencia.  Puede ser normal que esta etapa l legue hasta los cinco o seis años.  

Estadio 2.  Individual ismo e intercambio  

Ahora los niños han aprendido una reglas para satisfacer las necesidades 

inmediatas de manera individual ista, pero reconociendo que las otras perso nas 

tambien tienen intereses y necesidades. Aunque se reconozca el punto de vista 

de los otros, aún predomina el propio. Se produce una reciprocidad muy 

calculada.  La regla básica de este estadio es la “ley del Tal ion”. Este período 

l lega hasta los diez u  once años.  

  Nivel II. Convencional “Deseo de ser acepetado por otros” (11-18 años 

aprox.), se caracteriza por: Las consecuencias de las acciones son menos 

importantes; los juicios se basan  en las normas y expectativas del grupo de 

pertenencia; juzga lo correcto en función  de lo correcto para dicho grupo. 

Comienza a juzgar tomando en cuenta las  intenciones y toman importancia a 

las leyes sociales y rel igiosas, que se conciben como absolutas, no como 

arbitrar ias de una sociedad particular y variables.  

 

Estadio 3.  Relaciones y expectativas interpersonales  

La razón para actuar de una manera justa es la necesidad de ser una buena 

persona desde el punto de vista de los demás. El deseo de ser aceptado en un 

grupo hace que el individuo se comporte según las expec tativas de las personas 

de su entorno. Se cree en las normas y en la autorid ad para mantener los 
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estereotipos de una buena conducta. A partir de los once años se puede dar el 

paso hacia este estadio.  

 

Estadio 4.  Sistema social y conciencia.  

  Nivel III. Posconvencional “Grandes  principios morales” (A partir de los 18 

años en adelante), se caracteriza por que el individuo desarrol la juicios 

morales basados en los derechos humanos universales y cuando se enfrenta 

a un conflicto entre la ley y la conciencia,  se r ige por la conciencia personal 

e individual izada.  

 

Estadio 5.  Contrato social y  derechos individuales  

Lo preside una concepción contractual, con un cierto tono uti l i tar io. La acción 

recta es la que se ajusta a los derechos generales de los individuos 

consensuados por la sociedad. Es posible cambiar la ley  

 

Estadio 6.  Pr incipios éticos universales  

La ética universal. Lo recto es una decis ión tomada en conciencia por cada 

persona de acuerdo con unos principios de justicia, reciprocidad, igualdad de 

derechos, respeto a la dignidad de la persona, etc.  

 

2.2 Características socioafectivas de niños de 9 a 12 años  

A lo largo de la vida, los individuos experimentan procesos de cambio que se 

expresan en el desarrol lo del cuerpo, en la manera de pensar, de sentir, en las 

conductas, y en los roles que se van desempeñando. Es así que, según el  

momento de desarrol lo en que se ubique al niño, éstos  presentan 

características y necesidades específ icas, por lo que se requiere enfrentar los 

retos que se van presentando. Los niños de acuerdo a su edad, dif ieren en 

cuanto a su desarrol lo, es por esto que se necesita conocer las fases que se 

esperan para determinado momento del ciclo vital , y así tenerlos como 

referencia y una base de conocimiento.   
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Por lo que de manera general Kuebl i  (1994), Wintre y Val lance (1994) (en 

Santrock, 2007), mencionan algunos cambios importantes en l as emociones 

durante este período de edad:  

- Mayor habi l idad para entender emociones complejas como el orgullo y la 

vergüenza. Estas emociones se vuelven más internalizadas 

(autogeneradas) y se integran a un sentido de responsabi l idad personal.  

- Mayor comprensión de que en una situación específ ica es posible 

experimentar más de una emoción.  

- Mayor tendencia a tomar en cuenta todos los eventos que producen las 

reacciones emocionales negativas.  

- Uso de estrategias iniciadas por el niño para redir igir sus sentimien tos, 

como el empleo de pensamiento de distracción.  

 

Se podría decir que en este período los niños ya son más ref lexivos y 

estratégicos en su vida emocional… sin embargo, también son capaces de 

manifestar una empatía genuina y una mayor comprensión emocion al 

(Thompson y Goodvin, 2005 en Santrock,  2007).  

Agui lar y Díaz Barr iga (1998) caracterizan a los niños de 9 a 12 años de la 

manera siguiente, mostrándonos así una referencia sobre cómo puede ser el  

niño en diferentes edades:  

 

2.2.1 Características socioafectivas del niño de 9 a 10 años (4° grado de 

primaria) 

En el niño de esta edad se presentan las s iguientes conductas.  

  Los grupos espontáneos van siendo más estables y homogéneos en 

cuanto a edad, sexo e intereses. La selección de miembros se real iza  a 

partir de normas internas. Sus actividades impl ican códigos l ingüísticos 

secretos, reuniones de equipo, distr ibución de roles, fel icidad y discipl ina. 
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La lealtad al grupo es común y el acusar a un compañero es objeto de 

reprobación.  

  Comienzan a aparecer conductas de cooperación pero aún no son de 

compañerismo pleno.  

  La organización y los juegos de grupo son determinados en gran medida 

por un líder, que tiende a ser autoritar io y no permite que se cuestionen 

sus decis iones. 

  El niño comienza a establecer normas propias, y ya no acepta fáci lmente 

las impuestas por los adultos a no ser que se le den razones convenientes  

que las justi f iquen.  

  El niño es más objetivo al emitir juicios acerca de lo que está bien o mal  

hecho, y es capaz de pedir excusas ante los resu ltados de una acción y 

proponer soluciones.  

  Sus nuevas experiencias sociales inf luyen en el marco famil iar y escolar, y 

l lega al punto de ser capaz de renunciar a un gusto, difer ir su 

comportamiento, colaborar en lugar de dominar y, en una palabra, de 

sentirse uno entre un grupo de iguales.  

   A partir de su propia experiencia se enfrenta en la vida real con 

problemas que no puede solucionar: el dolor, la enfermedad, la muerte. 

No se interrogará acerca de estos problemas mientras no los haya vivido.  

  Las emociones van siendo más duraderas y se van convirtiendo en 

sentimientos, por lo tanto se dir ige hacia las cosas de una manera más 

ref lexiva. Empieza a valorarlas no sólo por la relación que puedan tener  

con él, s ino por s í  mismas. 

  Existe gran curiosidad sexual aunque no la expresa de forma abier ta.  

  Antes de los 10 años  es capaz de asimi lar en qué consiste el acto sexual;  

le interesan sus propios órganos y funciones en contraste con los del sexo 

opuesto.  

  Gusta planif icar sus actividades e inclusive su día entero.  

  Hacen su aparición los prejuicios sociales.  

  Sufre pocos temores, pero le preocupan los errores que comete, sobre 

todo los fracasos escolares y sociales.  
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  Compite académicamente mejor como miembro de un grupo que como 

individuo; le gusta desempeñarse  a su nivel óptimo.  

 

2.2.2 Características socioafectivas del niño de 10 a 11 años (5° grado de 

primaria) 

En el niño de este rango de edad:  

  Existe la necesidad de establecer una relación estrecha con un compañero 

del mismo sexo, “El mejor amigo”.  

  Empieza a interesarse por  el sexo opuesto.  

  Deja de ser egocéntr ico,  dándole a los sentimientos y necesidades de 

otras personas tanta importancia como las propias.  

  Tienen un código muy fuerte, la justicia cobra gran importancia dentro de 

éste.  

  Se presentan repentinos estados de ánimo desproporcionando a las 

estímulos que los provocan, propiciados por los cambios f is iológicos de la 

pubertad.  

  Hay curiosidad y necesidad de información respecto a sus cambios f ísicos 

y emocionales; le interesa conseguir información sobr e cuestiones 

sexuales y nacimiento de los bebes.  

  Tiene pocos sueños desagradables; toma conciencia de que son 

provocados por estados orgánicos o por inf luencia de lo que ha visto o 

leído. 

  Algunos niños desarrol lan aversión al baño y al aseo corporal.  

  Generalmente se siente seguro y contento consigo mismo.  

  Sus incl inaciones en relación a proyectos futuros, estudios, esti los de 

vida, formación de una famil ia, elección vocacional. Están muy inf luidos 

por su famil ia y s iguen sus valores y normas.  

  Se siente integrado y orgul loso de su familia, le gusta convivir en 

reuniones, paseos y actividades diar ias.  

  Juegos y actividades prefer idas: juegos de mesa, colecciones,  

dramatización de obras, disfrazarse, coser, tejer para las muñecas; 
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juegos de construcción, dibujos , maquetas y planos de aviones, maquinas  

y cohetes; tal leres de carpinter ía, costura, química, etc.  

   Le gusta la escuela, pero el  maestro ya no es su centro de interés.  

  No le gustan los maestros parciales, exige justicia y equidad.  

  Le gusta el trabajo oral y la captación visual de material gráf ico; es la 

edad ideal para trabajar con material audiovisual.  

 

2.2.3 Características socioafectivas del niño de 11 a 12 años (6° grado de 

primaria) 

En este rango de edad el  niño:  

  Desarrol la mayor conciencia y sensibi l idad a su ambiente.  

  Se aís la del adulto al darse cuenta que puede pensar y actuar 

independientemente de él.  

  Discr imina las contradicciones entre la teoría y la práctica del mundo que 

le rodea.  

  Es la edad de la amistad y es consciente de que el grupo e s más poderoso 

que una persona ais lada.  

  Muestra sentimientos contradictor ios hacia su propio desarrol lo 

f is iológico. 

  Destaca su capacidad de discernir que lo l levará a prefer ir entre unos 

valores y otros, la real ización de valores y la expresión o comunica ción de 

éstos. 

  Se identif ica con las personas de referencia que le son más signif icativas.  

  La vida social se hace más intensa; identif icado con sus compañeros 

empieza a vivir un nosotros.  

  Este período  supone un momento decis ivo en la formación de la 

voluntad, es capaz de real izar actos voluntarios ocasionalmente.  

  Los valores formados son más estables, puede comprometerse con el los y 

comprueba por la experiencia que existe una jerarquía de valores.  

  Muestra gran interés en su desarrol lo sexual.  
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  El concepto que el niño tenga de sí mismo y la imagen que proyecta a los 

demás son de crucial importancia. Niños con poca autoestima y un 

concepto negativo de sí mismo presentan trastornos emocionales y físicos 

evidentes.  

  Le desagrada que le f i jen horarios y traten de dir igir completamente sus 

acciones. 

  Toma conciencia estética del cuidado de su cuerpo.  

  Los comportamientos agresivos de las niñas, s i  se presentan, lo hacen 

bajo la forma de agresión verbal, mientras que en los niños prevalece aun 

la agresión f ís ica.  

 

2.2.4 El desarrol lo emocional  

De acuerdo con Haeussler (2000 citado en Bermeosolo, 2010) el desarrol lo 

emocional se ref iere al proceso por el cual el niño construye su identidad, su 

autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea, a través de las interacciones que establece con sus seres significativos, 

ubicándose a sí  mismo como una persona única y distinta.  

Según la autora,  un niño tiene un desarrol lo emocional adecuado cuando:  

 Puede iniciar y mantener relaciones interpersonales, expresarse de 

acuerdo a su edad 

 Está interesado activamente por lo que le rodea  

 Es capaz de expresar sus sentimientos, tanto positivos como negativos.  

 Está seguro de sí mismo y confiado en el mundo que lo rodea (con 

seguridad y confianza básica) 

 Su autoestima es buena  

 Es capaz de tolerar las frustraciones (reacciona de forma serena y 

adecuada cuando algo le molesta)  

 Es estable emocionalmente  

 Es independiente, con grados crecientes de autonomía  
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2.3 Desarrol lo de la personal idad en niños de 9 a 12 años 

Conforme el niño crece se forma una imagen más exacta y compleja de las 

características f ís icas, intelectuales y de personal idad de la gente. Al mismo 

tiempo, es capaz de formarse una imagen más exacta y compleja de sus propias  

características.  Durante los años escolares,  el niño aprende a evaluar cada vez  

con mayor precis ión sus capacidades.  

Er ickson (1980) destaca una reorientación de la energía psíquica de los niños, 

aunque para él lo que se juega en estos  años es el logro de la laboriosida d en 

oposición a la infer ior idad. Ante esto, niños y niñas van a dedicar su energía a 

los problemas sociales y al aprendizaje que se le impone (Citado en Hidalgo y 

Palacios, 1995).  

El éxito en esta etapa produce sentimientos de dominio y apti tud, por otro lado 

las dif icultades de esta etapa dan lugar a sentimientos de fracaso e 

insuficiencia (Feldman, 2007).    

Conforme crecen los niños  descubren que son buenos en unas cosas y no tan 

buenos en otras, en esta etapa del desarrol lo, los niños tiende a disting uirse de 

los demás en términos comparativos antes que en términos absolutos. Este 

cambio en el desarrol lo aumenta la tendencia a establecer las diferencias que 

existen entre uno mismo  como individuo y los demás. Pues cuando hay una 

nueva conciencia de la existencia de los demás también permite el desarrol lo de 

afecto hacia el los y de la rebel ión en su contra (Rice, 1997).  

Cuando los niños empiezan a desarrol lar una conciencia real, comienzan a 

definirse, a desarrollar el concepto de sí mismos y a desarrol l ar una identidad 

(Spencer y Markstrom-Adams, 1990, en Rice, 1997).  

El autoconcepto, definido como el sentido de nosotros mismos, incluidos la 

autocomprensión y el autocontrol o autorregulación según Papal ia (1997); 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976 en Pineda, Núñez, G. Pumariega y García, 

1997) completan la definición anterior indicando que el autoconcepto no es más 

que las percepciones que una persona mantiene sobre sí  misma, formadas a 
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través de la interpretación de la propia experiencia y del ambiente; s iendo 

inf luenciadas por los refuerzos y feedback de los otros signif icativos, así como 

por los propios mecanismos cognitivos tales como las atr ibuciones causales.  

Los niños y las niñas escolares se empiezan a describir como personas con 

pensamientos, deseos y sentimientos distintos a los demás, aunque estas 

características diferenciadoras no se ven porque ocurren en el inter ior, pero de 

igual manera se describen en términos f ísicos. El niño va descubriendo y 

elaborando la dimensión social de su yo, ya que se describe como miembro de 

determinado grupo social o famil iar, pero además las relaciones sociales  no se 

l imitan ya a simples conexiones entre personas, s ino que el niño comienza a 

conceptual izar su yo en términos de sentimientos interpersonales y de la  

cal idad de tales  sentimientos.  

Junto a esta creciente orientación psicológica y social , el  autoconcepto de los 

niños se caracteriza por ser cada vez menos global y más diferenciado y 

articulado.  

La autoestima, “hace referencia al aspecto evaluativo y enju iciador del  

conocimiento que de sí mismos tienen los niños” (Hidalgo y Palacios, 1995); la 

autoestima se desarrol la de manera importante durante la niñez intermedia, los 

niños se comparan cada vez más con otros y al hacerlo observan qué tanto 

están a la al tura de los estándares establecidos en la sociedad, además de ir  

desarrol lando sus propios estándares internos de éxito (Feldman, 2007).   

Se han dedicado muchos estudios a explorar cómo evoluciona la autoestima a lo 

largo del desarrol lo, sin que exista respecto al tema un acuerdo unánime. 

Palacios (1995), af irman que: el niño que había construido una imagen de sí 

mismo en base a las relaciones tempranas con su famil ia, tiene ahora la 

oportunidad de enriquecer es ta primera imagen de sí mismo, confirmándola o 

modif icándola.  

Cuando los niños entran a la niñez intermedia, empiezan a desarrol lar una 

verdadera comprensión del yo, a estar conscientes de sus características, de 

sus propios valores, normas y metas a desarrol lar para su propia conducta.  
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También empiezan a ser más específ icos y real istas acerca de sí mismos y de 

darse cuenta que en ocasiones tratan de engañarse el los mismos.  

A continuación se presentan algunas características de niños que tienen una 

adecuada autoestima, o bien, una inadecuada autoesti ma (Markus y Nurius, 

1984 en Papal ia, 2001):  

Un niño con adecuada autoestima:  

- Muestra orgul lo de sus logros.  

- Es independiente.  

- Asume responsabi l idades.  

- Acepta las frustraciones.  

- Afronta nuevos retos de manera entusiasta.  

- Muestra con amplitud emociones y sentimientos. 

Un niño con inadecuada autoestima:  

- Evita situaciones de ansiedad.  

- Desprecia sus dotes naturales.  

- Siente que los demás no lo valoran.  

- Culpa a los demás. 

- Se deja inf luir por los demás.  

- Se pone a la defensiva y se frustrará.  

- Se siente impotente.  

- No muestra con faci l idad sus emociones y sentimientos.  

Uno de los avances que ocurren durante la niñez intermedia es que, al igual que 

el autoconcepto,  la autoestima se vuelve cada vez más diferenciada. De modo 

que si su autoestima en general es  positiva , los niños creen que son 

relativamente buenos en todo, pero cuando sucede lo contrar io y su autoestima 

es negativa sienten que no son nada buenos para la mayoría de las cosas. Sin 
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embargo, a medida que van creciendo, su autoestima se eleva en algunas área s  

y desciende en otras (Feldman, 2007).  

 

2.4 Desarrol lo social en niños de 9 a 12 años  

Los diferentes ámbitos en los que se desarrol la una persona son parte 

importante de su comportamiento social . Hablando específ icamente de la 

inf luencia familiar sobre los niños, durante los años escolares, se puede 

observar en diferentes dimensiones evolutivas (agresividad, logro escolar, 

motivación de logro,  social ización de roles sexuales, etc.) de forma simi lar a 

como sucedía en los años preescolares. En general, son  los esti los educativos 

democráticos, por su juiciosa combinación de control, afecto, comunicación y 

exigencia de madurez, los que propician un mejor desarrollo en el niño (Moreno 

y Cubero, 1994).  

Los padres desarrol lan diferentes prácticas educativas con sus hi jos, las cuales 

están dadas por una serie de factores que se pueden dividir en tres grupos 

(Moreno y Cubero, 1994):  

1. Factores relacionados con el niño: su edad, sexo, orden de nacimiento y 

características de personal idad.  

2. Factores relativos a los padres: son re levantes el sexo, la experiencia previa 

como hijos y como padres, las características de personal idad y el nivel 

educativo. 

3. Factores relacionados con la s ituación en la que se l leva  a cabo la 

interacción: características f ís icas de la v ivienda y el contexto histór ico.  

Algunas veces la famil ia inf luye de manera  indirecta sobre las relaciones del 

niño con sus compañeros, esto se observa a través del lugar que el ige para 

vivir, sus reacciones ante el comportamiento social del niño, los val ores que 

sostiene en torno al grado de importancia que tienen para el niño estas 

relaciones, el grado en que cree que debe controlar la vida de los hi jos o su 
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concepción sobre cómo cree que deberían estar estructuradas estas amistades, 

s i  de forma exclusiva (con pocos amigos pero muy unidos) o inclusiva (con 

muchos amigos pero con relaciones más superf iciales), el modelo que los padres 

aportan cuando interactúan con sus propios amigos (Moreno y Cubero,  1994).  

Tanto para los f ines expl íci tos como en otros no  planif icados la escuela también 

es la institución social que tiene mayores repercusiones para el niño y modif ica 

sus modos de pensamiento (Bruner, 1988; citado en Cubero y Moreno, 1995).  

Existen dos características de este contexto muy importantes para la  expl icación 

de su influencia: el carácter descontextual izado del aprendizaje y el lenguaje 

como forma predominante de transmisión de la información. Las destrezas que 

se aprenden en la escuela permiten a los niños formas de pensamiento 

independiente del contexto y formas de razonamiento más abstractas.  

La escuela también influye de manera signif icativa sobre el autoconcepto 

general del niño, ya que éste se construye en la interacción social , pero inf luye 

en mayor parte sobre el autoconcepto académico que, según Gimeno (1976),  

hace referencia a las características y capacidades que el alumno considera que 

posee en relación con el trabajo académico y el rendimiento escolar (en Cubero 

y Moreno, 1995).  

De igual manera en la escuela se aprende a desempeñar role s y a expresar 

comportamientos apropiados a cada sexo, según las normas sociales 

establecidas. En este punto se puede mencionar que, de forma congruente con 

los patrones culturales, mientras que en el niño se potencian y evalúan como 

positivos el comportamiento independiente, la decis ión, la agresividad 

moderada y la competi tividad, entre otros, en las niñas se valoran la obediencia 

y la conformidad con las normas.  
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2.4.1. Relaciones sociales  y amistad  

Hablando de las relaciones que establecen los niños  dentro o fuera de la 

escuela, cada vez son más sensibles a la importancia de establecer y mantener 

amistades, ésto se vuelve una par te importante de su vida social .  

De acuerdo con Gottman y Parker (1987, en Santrock, 2006) la amistad real iza 

seis funciones: 

a) Compañía. La amistad proporciona a los niños un compañero cercano y de 

juegos, alguien que quiere pasar el tiempo con el los y que se une para 

colaborar en actividades.  

b) Estimulación.  La amistad ofrece información interesante, emoción y 

diversión.  

c) Apoyo f ís ico. La amistad proporciona tiempo, medios y ayuda.  

d) Apoyo al yo.  La amistad ofrece la esperanza de contar con ayuda, motivación 

y cr íticas constructivas, que ayudan al niño a mantener  una imagen personal.  

e) Comparaciones sociales.  La  amistad proporciona al niño información acerca 

de cómo lo perciben sus pares y la posición real que tiene frente a el los, así 

como saber  s i  sus acciones son las más favorables para su desarrol lo.  

f) Intimidad y afecto.  La amistad brinda la oportunidad de una relación cercana 

basada en el car iño y la confianza hacia otro individuo, una situación en la que 

uno  puede dar a conocer su intimidad.       

De acuerdo con el psicólogo del desarrol lo Wil liam Damon (1977, citado en 

Feldman, 2007) la visión de un niño sobre la amistad pasa por cambios 

profundos de acuerdo a las s iguientes etapas:  

Etapa 1. La amistad se basa en la conducta de los demás.  Esta etapa ocurre 

alrededor de los 4 a los 7 años de edad y aquí el los ven a su amigo como 

alguien con quien pueden jugar  y compartir otras actividades, así como pasar la 

mayor parte de tiempo.  
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Etapa 2. La amistad se basa en la confianza. Esta etapa ocurre alrededor de los  

8 a los 10 años de edad,  la base de la amistad  en esta segunda etapa es la 

confianza mutua, los amigos son individuos con cuya ayuda puede contarse en 

caso de necesidad.   

Etapa 3.  La amistad se basa en la cercanía psicológica. Esta etapa ocurre 

alrededor de los 11 a los 15 años de edad, en donde la amistad se caracteriza 

por sentimientos de cercanía que, por lo regular, se logran al compartir  

pensamientos  y sentimientos por  medio de confidencias mutuas.  

 

2.4.2  Los grupos en las relaciones sociales de niños de 9 a 12 años  

En este período los grupos son relativamente informales y cuentan con pocas 

reglas de operación, haciendo un cambio de integrantes rápidamente. El grupo 

adquiere un signif icado más profundo para sus miembros cuando éstos l legan a 

los 10 o 12 años, y se componen casi siempre de personas del mismo sexo, de 

manera que cada sexo conserva y real iza actividades diferentes (Craig, 2001).   

Los niños constantemente se van uniendo en grupos por las circunstancias que 

los rodean ya sea porque asisten a la misma escuela o viven en la misma cal le, 

etc. Surge la diferenciación de roles en las rela ciones, también aparecen valores 

e intereses comunes en el mismo grupo (Craig, 2001).      

 

2.4.2.1 Solución de confl ictos presentados en grupos de niños de 9 a 12 años.  

A pesar de la evolución de las relaciones sociales que tienen entre iguales, se 

pueden presentar confl ictos, éstos se pueden definir como la diferencia entre 

intereses, ocasionando tensión entre los involucrados, en ocasiones hay 

dif icultad para darles una solución adecuada, y se toman diferentes actitudes 

ante los confl ictos, pues se desarrol lan diferentes formas de afrontarlos, estas  

pueden ser  (Carpena, 2001):  
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  Posición evasiva.  Es la que no admite el confl icto, se huye de él o se 

niega su existencia por la incapacidad de enfrentarse a él.    

  Actitud culpabi l izadora. Es la reacción que busca hal lar un culpable ya sea 

uno mismo u otra persona.  

  Reacción competitiva. Su objetivo consiste en vencer al otro.  

  Actitud de transigencia . Faci l i ta la solución del confl icto bien porque 

conscientemente se considera que es lo mejor que puede hacer o bien 

porque no se da ninguna importancia al hecho de ganar o perder.  

  Actitud de colaboración para buscar soluciones . Se produce desde la 

posición de confianza en el  otro y en uno mismo, intentando 

comprenderse a s í  mismo y a los demás. Se trabaja para conseguir un 

acuerdo que beneficie a las diferentes partes impl icadas. El 

comportamiento colaborador  es el más adecuado para resolver confl ictos.  

La solución de problemas sociales consiste en emplear estrategias con el f in de 

resolver los confl ictos de una forma satisfactoria tanto para uno mismo como 

para los demás. Resolverlos adecuadamente es un elemento de la competencia 

social y representa un grupo de  técnicas relacionadas entre sí , empleadas para 

resolver confl ictos que lo requieran  o un comienzo de a ctuación o una reacción 

a la respuesta del otro (Feldman, 2007).  

La capacidad de un niño para resolver problemas interpersonales es un 

importante mediador de su ajuste comportamental  y social . Los niños 

socialmente hábi les generan más alternativas de solución y éstas son más 

relevantes y prosociales ya que uti l izan medios no agresivos (negociación,  

persuasión).  

El niño debe aprender a solucionar los problemas interpersonales que se l e 

presentan en su relación con otros niños de forma constructiva y positiva, 

l levándolo a: un entendimiento de las s ituaciones problemáticas; sensibi l idad de 

las necesidades y sentimientos de los otros, considerando los problemas desde 

la perspectiva de las otras personas y no sólo desde su propio punto de vista; 
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generando mayor número de soluciones prosociales; mejor previs ión de las 

consecuencias de los actos, mejor planificación de pasos para l legar a la meta,  

mayor conciencia de los posibles obstácu los que se puede encontrar al intentar  

solucionar sus confl ictos (Monjas,1999).  

Complementariamente se af irma que solucionar confl ictos supone un proceso 

por el que uno mismo l lega a resolver s ituaciones confl ictivas con otras 

personas, este proceso comprende:  identif icar el problema, buscar muchas 

soluciones, anticipar las consecuencias de esas soluciones, elegir una solución 

y, f inalmente poner en práctica la solución elegida.  Cuando se tiene un 

problema, es necesario detenerse y pensar antes de actuar, cont rolar ese 

impulso inicial  que nos l leva a actuar, a hacer algo rápidamente, por lo que se 

necesita una estrategia de autocontrol (Monjas,1999).  

Una habi l idad que deben aprender los niños para lograr una solución adecuada 

de confl ictos, es la aser tividad, l a cual se entiende como la conducta 

interpersonal que impl ica la expresión directa de los propios sentimientos y 

defensa de los derechos personales, s in negar los derechos de los otros. De 

acuerdo con Monjas (1999) cuando los propios derechos se ven amenaz ados, se 

puede actuar de tres maneras distintas: pasivos, agresivos y asertivos.  

La persona pasiva no defiende sus derechos a f in de no deteriorar las relaciones 

con las otras personas y adoptan conductas de sumisión esperando que la otra 

persona adivine sus necesidades, deseos y objetivos. La persona agresiva, viola 

los derechos de los otros, se entromete en las elecciones de los demás. La 

persona asertiva el ige por el la misma, protege sus propios derechos y respeta 

los derechos de los otros, consigue sus  objetivos sin herir a los demás, es  

expresiva emocionalmente, se siente bien con el la misma y tiene confianza.   

Considerando que la infancia es la etapa en la que se desarrol lan las relaciones 

del niño con los demás, es fundamental intercambiar muestras s ociales y 

afectivas que le permitan desenvolver y fortalecer habi l idades, como controlar 

por s í  mismo su conducta para ajustarse a las expectativas sociales, 

desempeñar esti los de comportamiento que establece la sociedad o los grupos 
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sociales, de modo que pueda integrarse a el los, reconocer lo que puede o no 

hacer, expresar sus emociones de manera favorable y positiva. Pero cuando 

este desarrol lo se ve afectado o al terado l leva a los niños a no entablar un 

buen contacto con la gente que le rodea, generando así dif icultades 

socioemocionales, que serán expl icadas en el s iguiente capítulo.  
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3. NIÑOS CON DIFUCULTADES SOCIOEMOCIONALES  

Comprenderse a sí  mismo, entender y tolerar a otros, manejar emociones y 

comportamientos o saber relacionarse adecuadamente con s us pares, son 

algunas de las habi l idades del desarrol lo socioafectivo, éstas pueden ser  

desarrol ladas, y  estimuladas debidamente, pero cuando esto no es así se dan 

variaciones y carencias que l levan a los niños a presentar la necesidad de apoyo  

para un mejor desarrol lo socioafectivo.  

Para conocer las dif icultades socioemocionales, hay que mencionar antes 

algunos términos que están relacionados con el las. Las dif icultades emocionales 

y de conducta están estrechamente l igadas con estas, en algunos casos, se  

uti l izan como términos simi lares ya que afectan de forma negativa el desarrol lo 

social y en ocasiones el desempeño académico del niño (Herrera, 2007).  

La definición de dif icultades socioemocionales parte del supuesto de que las  

conductas inadecuadas del niño  no son provocadas por él mismo sino por la 

interrelación entre él y  su ambiente; impl ica que la forma en que se den las  

relaciones sociales en la infancia va a influir en la futura adaptación del  

individuo; de manera que la capacidad para formar rela ciones estrechas y lograr 

una adecuada interacción dentro del grupo social es un indicador  de la 

competencia que posee un niño  para una posterior adaptación social y  

emocional (Herrera, 2007).  

Los índices estadísticos del Departamento de Educación de Est ados Unidos 

(1995 en Shea y Bauer, 2000), mencionan que durante el año escolar 1993 -

1994, se identif icó que .89% de los estudiantes de entre 6 y 17 años de edad 

tenían trastornos emocionales/conductuales. La prevalencia real de estos  

trastornos dif iere en gran medida del número de estudiantes que reciben 

atención. Pero se estima entre 3 -6% y 20% de prevalencia real de trastornos 

emocionales/conductuales, este grupo de aprendices puede ser el más atendido 

de todos aquel los con NEE (Shea y Bauer,  2000; p. 131 ). 
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3.1 Definición de dif icultades socioemocionales  

De acuerdo con Heward (2005), aún no existe una definición unánime de los 

trastornos de conducta, porque la mala conducta es producto de la valoración 

social y no hay un acuerdo de lo que es la salud mental. Las diversas teorías,  

así como las expectativas y normas que r igen a la conducta socialmente 

aceptada, puede variar según la cultura y grupos sociales. Además, 

comúnmente los trastornos conductuales aparecen junto con otras  

discapacidades y es dif íci l  saber qué problema causa el otro.  

Rhodes (1967) af irma que los trastornos emocionales/conductuales son tanto un 

resultado de dónde y con quién interactúa un niño así como el comportamiento 

mismo del niño (citado en Shea y Bauer, 2000, p. 131).  

 

3.2 Características de niños con dif icultades socioemocionales  

Al pr incipio sólo se les ubicó como problemas de conducta o inadaptación 

social , y en la actual idad ya se reconocen estas necesidades socioafectivas.  

Según Castanedo  (1997) los niños demasiado tranqui los y los muy inquietos son 

diagnosticados como emocionalmente confl ictivos, están en confl icto con el los 

mismos y con los otros, lo cual responde a  una descripción de sus conductas. 

De acuerdo con Heward (2005) los alumnos con trastornos emocionales y de 

conducta suelen tener gran dif icultad para entablar y mantener amistades, 

muestran niveles infer iores de empatía, menor participación en las actividades,  

menor frecuencia de contacto con amigos  y relaciones de cal idad.  

Heward (2005) también af irma que el patrón conductual que frecuentemente se 

observa es la conducta antisocial , suelen presentarse acciones  en el salón de 

clases como: no estar sentado en su banca, correr por el salón de clase, 

molestar a los compañeros, pegarles o pelear con el los, no obedecer al  

profesor, no cumplir órdenes, desafiar verbalmente,  hacer berr inches y no 

cumplir con los deberes y la mayoría de estas actitudes pueden desencadenarse 

con poca provocación.  
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Pero también existe el polo opuesto, a lgunos niños con trastornos emocionales 

y de conducta no son agresivos, s ino todo lo contrar io, se relacionan muy poco 

con sus compañeros, carecen de habi l idades sociales, suelen ser temerosos,  se 

quejan de estar enfermos o heridos,  lo que l imita que el niño aprenda y 

participe en clase.  

Shapiro (2001), menciona que los niños que tienen problemas para l levarse bien 

con otros, inician el contacto con los demás con conductas disociadoras o 

egoístas, por lo que presentan problemas para transmitir sus necesid ades a los 

demás y parecen tener dif icultades para comprender las necesidades y los 

deseos de los otros. También pueden presentar un autoconcepto negativo y 

baja autoestima y se dicen autoafirmaciones negativas ante la s ituación, 

autoinforman sentimientos de soledad e insatisfacción social , presentan niveles 

altos de ansiedad social y suelen hacer valer sus derechos y opiniones por 

medio de conductas agresivas (Monjas, 1999).       

Los niños socialmente habi l idosos y competentes, tienen un buen autoconcepto  

y alta autoestima, se dicen autoverbal izaciones positivas, se autorrefuerzan de 

modo encubierto y se evalúan en términos positivos, son más asertivos en la 

defensa de sus ideas, opiniones y derechos de forma que lo hacen de modo 

socialmente adecuado sin v iolar los derechos de los demás, expresan las 

emociones y afectos de forma positiva, tanto las propias como las ajenas 

(Monjas, 1999).  

 

3.3 Identif icación de niños con dif icultades socioemocionales  

Para identif icar a los niños con trastornos emocionales y de conducta ha sido 

elaborada, por Bower (1969), la descripción de ciertas conductas educativas, las 

cuales están compuestas por cinco cr iter ios (citado en Castanedo, 1997):  

  Ausencia de conocimientos y de adquisición de destrezas en conductas  

académicas y sociales y que no son atr ibuidas a baja capacidad 
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intelectual, a trastornos auditivos y/o visuales, y a trastornos en la salud 

f ís ica, todo el lo fáci lmente detectado por el maestro.  

  Ausencia de relaciones interpersonales “sanas” o satisfactorias con 

adultos y compañeros.  

  Frecuentes conductas inadecuadas que se expresan tal como en el  

contexto  que ocurren.  

  Periodos de disminución en la comunicación verbal y  en la actividad 

motora. 

  Quejas frecuentes de malestar f ís ico.  

Por otro lado, es posible que la persona que tiene una idea pobre o desajustada  

de sí misma mantiene desajustes psicológicos en diferentes ámbitos de la vida, 

especialmente en la escuela (González y Touron, 1992 citado en Carpena, 

2001).  

Una persona con baja autoestima es algu ien que no sabe encontrar aspectos de 

sí misma de los que se pueda sentir orgul losa, según Baumeister (1993 citado 

en Carpena, 2001) las personas emplazadas de este modo ante la vida son muy 

vulnerables y pueden reaccionar con act itudes defensivas, o de retirada, o de 

negación de la baja autoestima, mostrando un talante positivo ficticio; también 

se puede dar lugar a conductas compensatorias, a f in de reducir el sufr imiento, 

por ejemplo, actitudes de expansión dominante con sentimiento s de odio y 

desprecio, que pueden l legar a la agresividad. Esta baja autoestima está citada  

como factor de r iesgo para la depresión (Battle, 1982; Harter, 1993, citados en 

Carpena, 2001) 

Algunos estudios muestran la relación existente entre la baja autoest ima y la 

conducta antisocial , así como con el abuso de estupefacientes (Kaplan, Martin y 

Hohnwson, 1986; Samenow, 1989, citados en Carpena, 2001).  

Cuando se tienen alumnos distorsionadores en clase, se invierten grandes 

esfuerzos para solucionar los problemas que se derivan de el lo, pero cuando es  
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lo contrar io se sugiere indagar si  dicho rol es fruto de una alta o baja 

autoestima (Carpena, 2001).  

Según González y Touron (1992), la persona que ha construido una idea pobre 

o desajustada de sí misma tiene más  posibi l idades de padecer desajustes  

psicológicos en diferentes ámbitos de la vida, especialmente en el escolar 

(citado en Carpena, 2001).  

Carpena (2001) menciona conductas que denotan baja autoestima en los niños, 

las más importantes son:  

  Hacen lo que se le ordena pero siempre se comportan como si estuvieran 

molestos. 

  Tienen poca comunicación, ya que no expl ican lo que hacen.  

  Nunca se ofrecen para colaborar, incluso parecen perezosos.  

  Presentan comportamiento pasivo o agres ivo.  

  Algunas conductas se basan en la continua demanda de atención de los  

que lo rodean.  

  Manif iestan una búsqueda del reconocimiento y del elogio de manera 

reiterada.  

  No aportan nunca ideas.  

  No les gustan las s ituaciones nuevas, les provocan ansiedad.  

  Se anulan, es por eso que siguen a los otros, hacen lo que otros le dicen.  

  En las reuniones repiten lo mismo que ya se ha dicho.  

  Pueden presentar conductas distorsionadoras y/o agresivas en demanda 

de atención.  

  Tienen poca iniciativa, incluso para cosas  senci l las.  

  No aceptan ningún reto, se desaniman ante una tarea dif íci l .  

  La poca capacidad de actuar va acompañada de descontrol emocional, 

l loran y se enfadan.  

  Cuando han de tomar decis iones es muy dif íci l  hacerlo porque no guardan 

un orden mental.  
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Así mismo cuando los niños tienen un pobre  autoconcepto se ref leja un l imitado 

autocontrol pues tienden a mostrar un comportamiento inmaduro, tienen 

problemas de relación con los compañeros, se sienten infel ices y presentan 

dif icultades de aprendizaje en todas las áreas. La tensión emocional prolo ngada 

obstacul iza las capacidades intelectuales propias de las personas 

(razonamiento, capacidad de concentración y de retención, etc.) y dif iculta el  

aprendizaje (Carpena 2001).  

No se nace sabiendo mantener una conversación, ni sabiendo trabajar en equipo  

o conociendo cómo autorregular las emociones. Todas estas conductas sociales  

están compuestas por una multi tud  de pequeños pasos, cada uno de los cuales 

requiere de unas capacidades o habi l idades  específ icas.  

 

Las habi l idades del desarrol lo socioafectivo pueden ser desplegadas si  se 

estimulan debidamente, ya que al igual que las habi lidades intelectuales,  

evolucionan en la medida que se estimulan y desafían, lo que impl ica que se 

requiera de una formación intencionada y gradual, para alcanzar  los niveles de 

logro esperados en cada etapa. Una evolución que requiere de personas que 

faci l i ten los contextos de aprendizaje y las experiencias que permitan el paso a 

etapas más elevadas de desarrol lo. Lo adecuado es implementar programas de 

desarrol lo socioemocional que doten al niño de las habi l idades, y lo ayuden a  

estimular su desarrol lo.  

En este sentido, la intervención no consiste en suprimir los comportamientos 

inadecuados, s ino en desarrol lar las habi l idades para lograr una interacción 

social adecuada y satisfactoria. Ante dichas dif icultades  se propone un  

programa de intervención psicoeducativa que promueva el desarrol lo 

socioafectivo en los niños a través de la educación emocional, lo cual se 

desarrol lará en el s iguiente capítulo.  
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4. EDUCACIÓN EMOCIONAL  

La educación emocional no consiste solamente en dejar f luir los sentimientos, 

también es importante aprender a comprenderlos y controlar los. Las emociones 

son una parte esencial de la naturaleza humana, y si  aprendemos a 

reconocerlas y a manejarlas de manera favorable, aumentará el desarrol lo 

personal. Ser emocionalmente intel igente signif ica conocer las emociones 

propias y ajenas, su magnitud y sus causas. Poseer habi l idades emocionales 

signif ica saber manejar las emociones a partir del conocimiento de las mismas. 

Con la educación emocional se aprende a expresar los sentimientos, dónde y 

cuándo hacerlo y cómo el los afectan a los demás, también se aprende a hacerse 

responsables de los efectos  de los propios sentimientos (Steiner y Perry, 199 8).  

Debido a que en la actual idad, cada día son más las emociones  que por su 

ímpetu se escapan del control del individuo, surgen así enfermedades, tales  

como: la depresión, la angustia, el estrés, las dependencias (Fi l l iozat, 1998 en 

Martínez, 2009). Al respecto, se ha planteado que el or igen de estos problemas 

está relacionado con un fal lo en las habi l idades sociales y emocionales del 

individuo (Goleman, 1996), o lo que es lo mismo, con la pobre o inapropiada 

Educación Emocional. De ahí la relevancia de desarrol lar la capacidad para 

manejar efectivamente las emociones durante las interacciones sociales.  

Por lo anterior, a continuación se desarrol lan temas fundamentales para la 

Educación Emocional.  

 

4.1 Emociones 

Las emociones son como los colores básicos  que componen los sentimientos, y 

pueden combinarse dando lugar a inf inidad de sentimientos compuestos. Los 

sentimientos son como tonal idades afect ivas que combinan varias emociones, 

estos, a su vez, conforman el estado de ánimo y la afectividad (Torrabade l la,  

2006).    
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Todas las emociones, en esencia, son impulsos para actuar; la raíz de la palabra 

emoción viene del latín “mover hacia” y el lo sugiere que la tendencia a actuar  

está impl ícita en toda emoción. Cada emoción desempeña un papel único y 

prepara al cuerpo para una diferente forma de respuesta (Baena, 2003).  

Las emociones son importantes desde diversos puntos de vista, pero hace 

mucho tiempo se le consideran dif íci les de estudiar, por su duración. Pues estas  

son alteraciones súbitas, rápidas e intu itivas de nuestro estado de ánimo que 

experimentamos casi sin darnos cuenta. Son provocadas por ideas, recuerdos o 

acontecimientos que producen reacciones rápidas que conducen a actuar en 

función de lo que sentimos en ese momento. Cuando ésta se produce da  paso a 

un estado de ánimo que denominamos sentimiento, este es más duradero que la 

propia emoción (Val les y Val les, 2000).  

De acuerdo con Iglesias y cols. (2004) la emoción ha sido descrita y expl icada 

de forma diferente por los diversos estudios que se han ocupado del tema pero,  

en general, hay bastante acuerdo en que se trata de un estado complejo del  

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 

una respuesta organizada, y se generan como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno. Según Torrabadel la (2006) las emociones son reacciones 

f ís icas momentáneas, seguidas de los sentimientos, que engloban varias 

emociones provocando que sea de mayor duración, induciendo a que se asocie a 

un pensamiento,  y  le imponga un signif icado psicológico.  

Podemos decir que las emociones son muy complejas y traen consigo las 

reacciones psicológicas, estados  cogn itivos subjetivos y comportamientos 

expresivos. Las emociones son vistas como estados más intensos que los  

momentos afectivos, nuestros  sentimientos y estados de ánimo relativamente 

apacibles (Baron, 1998, en Cacho, 2007).  

Complementariamente las emociones tienen las s iguientes características: son 

breves, están asociadas a una expresión facial distintiva; están precedidas por 

eventos antecedentes reconocibles; s i rven para modular  o sesgar el 

comportamiento; son perturbaciones momentáneas; son precipitadas por 
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eventos que se perciben  como ocurr iendo rápidamente y sin aviso (Davison, 

1994, en Reidl, 2007).  

En la interminable búsqueda de la definición del concepto emoción, Kleinginna 

& Kleinginna (1981), después de estudiar unas 100 definiciones, ofrecen una 

definición de trabajo que abarca todos los aspectos de emoción que 

tradicionalmente han tenido importancia, dando como resultado la s iguiente 

definición: 

 “La emoción es un conjunto de interacciones de factores subjetivos y 

objetivos que se deben a la mediación de sistemas neurohormonales, 

que pueden dar lugar: a) a experiencias afectivas, como sentimiento 

de placer o displacer; b) a procesos cognitivos, que producen efectos  

de percepción y procesos de evaluación y/o clasificación; c) a 

adaptaciones f is iológicas importantes a las condiciones activantes; d)  

a conductas que son expresivas, dir igidas a una meta y, en la mayoría 

de los casos, adaptativas” (Kleinginna&Kleinginna, 1981; citado por  

Grzib, 2007, p.  246).  

Por lo tanto, para entender el concepto de emoción es preciso aclarar que es un 

proceso y como tal hay varios niveles impl icados que se esquematizan en la 

f igura  4 (Grzib, 2007):  

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de la emoción  
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De esta manera cada nivel es un componente impl icado en la emoción y es  

objeto de estudio de diferentes posturas  teóricas. Sin embargo, los diferentes 

enfoques teóricos van a discrepar  en el énfasis que ponen en un o varios 

componentes concretos, por lo que actualmente no se puede hablar de una 

teoría que abarque todos los fenómenos que constituyen la emoción, s ino de 

teorías parciales que expl ican aspectos muy concretos (Grzib,  2007).  

 

4.1.1  Teorías acerca de las emociones.  

A pesar de los intentos de integrar los componentes que expl ican la emoción, 

en la actual idad siguen existiendo enfoques teóricos que se centran en la 

investigación de uno o más componentes ais lados del proceso emocional.  

Por esta razón es preciso especif icar las teorías que estudian l a emoción.  

4.1.1.1 Teorías Psicof is iológica o Teoría de James -Lange.  

De acuerdo con sus autores, James y Lange (Martínez, 2009), la experiencia 

emocional es una reacción ante sucesos corporales instintivos que ocurren como 

respuesta a alguna situación o acontecimiento en el entorno. Así, las fases del 

proceso se producen en: s ituación emotiva, percepción de la misma por el 

sujeto, reacciones orgánicas y emoción propiamente dicha (Gross, 1998 en 

Martínez, 2009) . En resumen, se experimenta tr isteza porque s e l lora, enojo 

porque se golpea algo y miedo porque el cuerpo tiembla (Feldman, 2002 ). Es 

importante mencionar que James y Lange (Feldman, 2002 ) sugir ieron que para 

cada emoción existe una reacción f is iológica de los órganos internos 

(experiencia visceral) , la cual l leva al individuo a clasif icar su experiencia 

emocional. Así, se experimenta una emoción como resultado de los cambios 

f is iológicos producidos por sensaciones específ icas, las cuales, a su vez, son 

interpretadas por el cerebro como tipos par ticu lares de experiencias 

emocionales. 

La teoría de James-Lange presenta,  de acuerdo con Feldman (2002), algunas 

desventajas: a) para que sea vál ida, los cambios viscerales tendrían que 
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producirse a un r itmo relativamente rápido, puesto que algunas emociones s e 

experimentan casi al instante; b) la excitación f is iológica no siempre produce 

una experiencia emocional; y c) por último, los órganos internos de una persona 

generan una gama relativamente l imitada de sensaciones para la gran variedad 

de emociones que las personas son capaces de experimentar  

4.1.1.2. Modelos Conductuales  

En este modelo se menciona que las emociones son un proceso  de aprendizaje,  

que se va teniendo a lo largo de los años, por medio de las experiencias 

afectivas (Casti l la 2000 en Cacho, 2007).  

Los teóricos de este grupo consideran que la expresión motr iz es el aspecto 

central para diferenciar las emociones. La fuente y el ejemplo de prácticamente  

todas las teorías actuales que se centran en la expresión son los trabajos de 

Darwin, expuestos en su libro: “La expresión de las emociones en los animales y 

en el hombre”. En sus estudios de la emoción, Darwin puso énfasis en la 

conducta expresiva centrando su atención en posturas, gestos y la expresión 

facial . El aspecto central del enfoque de Da rwin es la funcionalidad de las  

expresiones emocionales que se consideran mecanismos de supervivencia 

(Grzib, 2007).  

4.1.1.3 Teoría Cannon-Bard 

Esta teoría sugiere que, cuando estamos expuestos a una emoción, ya sea por  

s ituaciones o estímulos, se generarán señales psicológicas emotivas  y 

experiencias subjetivas y que aparecerán sucesivamente, por medio de  

reacciones f is iológicas (Vigotsky, 2004).  

El pr incipal postulado de esta teoría es rechazar la idea de que la sola 

excitación f is iológica conduce a la percepción de emociones. Pues ésta propone 

que la excitación f is iológica y experiencia emocional son producidas de manera 

simultánea por el mismo impulso nervioso, el cual según Cannon y Bard, 

procede del tálamo del cerebro.  (Martínez, 2009)  
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De acuerdo con esta teoría, después de que se percibe un estímulo que induce 

una emoción, el tálamo es el s itio inicial de la respuesta emocional. A su vez, 

éste envía una señal al s istema nervioso autónomo, produciendo por  

consiguiente una respuesta visceral. Al mismo t iempo, el tálamo comunica un 

mensaje a la corteza cerebral con relación a la naturaleza de la emoción que se 

experimenta. Por tanto, no es preciso que distintas emociones tengan patrones 

f is iológicos únicos relacionados con el los, s iempre y cuando el mensa je enviado 

a la corteza cerebral dif iera de acuerdo con la emoción especif ica  (Martínez, 

2009). 

La teoría de Cannon-Bard rechaza la idea de que la excitación f is iológica por s í  

misma puede expl icar las emociones, s in embargo, investigaciones recientes 

han conducido a modif icaciones importantes en la teoría ya que ahora se sabe  

que el hipotálamo y el s istema l ímbico, y no el tálamo, desempeñan una función 

importante en la experiencia emocional y aún no se comprueba la s imultaneidad 

de las respuestas f is iológ ica y emocional, lo cual es un supuesto fundamental  

de la teoría (Pribram, 1984 en Feldman 2002).  

4.1.1.4 Teoría de Schachter -Singer 

Esta expl icación teórica se centra en la cognición para expl icar las emociones. 

Así, el  ser humano identif ica la emoción que experimenta mediante la 

observación de su entorno y la comparación que hace de él mismo con los 

demás (Schachter y Singer, 1962 en Feldman, 2002). De esta manera, las 

emociones se encuentran determinadas, en su conjunto, por un tipo de 

excitación f is iológica relativamente inespecíf ica y por la catalogación de la 

excitación con base en claves obtenidas del entorno. En resumen, la teoría de 

Schachter-Singer sugiere que, al menos bajo determinadas circunstancias, las 

experiencias emocionales son una función conjunta de la excitación f is iológica y 

la etiquetación de ésta.  

Desafortunadamente esta teoría tiene algunas l imitaciones ya que, algunas 

investigaciones sugieren que la excitación f isiológica no siempre es esencial 

para que ocurra la experiencia emocional y que los factores f is iológicos por s i 
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mismos pueden dar cuenta del estado emocional en otros casos (Feldman, 

2002). 

4.1.1.5. El aprendizaje vicar io u observacional de las emociones  

En la l i teratura se menciona la s iguiente teoría, que da expl icación a  las 

emociones desde el punto de vista del aprendizaje; así que para Bandura el 

aprendizaje vicar io emocional tiene dos procesos:  

1.  La activación emocional vicar ia donde la reacción emocional es la 

expresión facial , vocal y el movimiento corporal,  con la cual se inducirá a 

los observadores a estados emocionales simi lares a los que observen.  

2.  Los acontecimientos asociados a las emociones aprendidas vicariamente 

l legan a tener por s í  mismas el poder de la activación emocional.  

(Vigotsky, 2004).  

4.1.1.6 Teoría Cognitiva  

La Teoría Cognitiva ve a la emoción como el resultado de patrones evaluativos, 

que son el resultado del procesamiento cognitivo, de una manera consciente -

inconsciente, en presencia de estímulos relevantes (Vigotsky, 2004).  

En esta teoría se estudian las relaciones entre la emoción y la cognición girando 

en torno a la l imitación  de la secuencia causal donde se unen dos procesos.  

Para los cognoscitivistas el sentido de un acontecimiento constituye el  

determinante primario de la mayoría de las emociones, inclusive lo ven más 

importante que sus cual idades estimulares. La conciencia del s ignif icado de un 

acontecimiento emocional no es sólo la causa común de la emoción más bien 

constituye la experiencia emocional (Vigotsky, 2004).  

Todos los seres humanos saben y conocen los sentimientos que experimentan y 

detectan sus efectos en su vida cotidiana porque disponen del instrumento 

cognitivo que permite que se tengan estados emocionales hacia un objeto, a 

esto el los le l laman la ref lexividad que es lo que le va a permitir al  sujeto 

considerarse como un objeto para tener la capacidad de anal izarse y concluir en 
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un sentimiento de sí mismo. Por medio de la ref lexividad al tener conciencia de 

los sentimientos pueden controlarse mejor (Vigotsky, 2004).  

En el caso de Richard Lazarus la cognición es el inicio de los procesos 

emocionales que generará la activación f is iológica y sus secuencias dentro de 

un proceso transaccional. Este autor divide a la evaluación en dos; la pr imera, 

donde el individuo anal iza las s ituaciones beneficiosas o perjudiciales; la 

segunda es cuando la pr imera fue estresante, amenazante o desafiante y se 

interroga sobre qué puede hacer y qué debe hacer. Se debe de dar de una 

forma continua y debe ser modif icada por las continuas evaluaciones ( Vigotsky, 

2004). 

Para los teóricos cognitivos, la emoción es considerada como un fenómeno 

postcognitivo en el que la valoración es condición necesaria y suficiente, los 

procesos valorativos no f inal izan con la respuesta emocional, s ino que 

continúan durante la inf luencia de los procesos cognitivos ( Vigotsky, 2004).  

4.1.1.7 Teoría de los dos factores  

Esta teoría de Schachter, quien comentaba que cualquier forma de excitación, 

no importando de donde venga, inicia una emoción. Esta teoría sugiere que, en 

muchas situaciones, clasificamos nuestros estados emocionales según lo que 

nuestra percepción del mundo que nos rodea sugiere que deberíamos estar 

experimentando. Esto es, que sentiremos emociones de acuerdo a cómo esté 

nuestro alrededor, ya sea de forma agradable o desagradable (Byrne Baron, 

1998 en Martínez, 2009).  

4.1.2  Emociones básicas  

Las emociones pueden agruparse en dos vertientes: positivas y negativas, en 

función de sus impl icaciones en la experiencia subjetiva, así como en su 

impacto interpersonal. Aquel las que motivan a los individuos a aproximarse al 

objeto de la emoción son consideradas positivas; mientras que, aquel las que 

motivan a evitar lo entran en el rango de las negativas (Martínez,  2009)  
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Ambos tipos de emociones –positivas y negativas– son úti les ya que cumplen 

una función adaptativa favoreciendo la autodefensa y la supervivencia, pues si  

bien las emociones positivas producen bienestar, las negativas motivan el 

alejamiento o la modif icación de la s ituación (Boeck, 1998, en Martínez,  2009).  

Las emociones llamadas negativas, son aquel las que provocan problemas 

interpersonales y sociales tremendos, que amenazan no sólo las relaciones de 

trabajo con otros sino la misma existencia como individuos y miembros de una 

subcultura, grupo étnico o nación , ya que  pueden provocar reacciones que  

pueden  derivar en violencia.  

Las emociones negativas comparten el deseo de dañar a otros o a uno mismo y 

pueden provocar problemas individuales, comunitar ios y sociales. Al saber sobre 

las emociones, se pueden con trolar, especialmente aquel las que lastiman, que 

impiden real izar bien el trabajo, o tras tornan las relaciones sociales que se 

establecen (Lazarus y Lazarus, 1994 en Reidl, 2007).  

Ante lo anterior, varios autores sugieren diferentes emociones básicas 

dependiendo de su enfoque, pero en este apartado se retomarán las que, desde 

el punto de la Intel igencia Emocional, se consideran como tal  (Goleman, 1998):  

  Coraje, ira: la sangre f luye principalmente hacia las manos, el corazón 

aumenta sus latidos, se genera más adrenal ina. 

  Temor: la sangre se agolpa en los músculos, en especial en los de las  

piernas. 

  Fel icidad: incrementa la actividad de un centro cerebral, inhibe los 

sentimientos negativos y aumenta la energía, aquietando cualquier 

pensamiento per turbador.  

  Amor, sentimientos de ternura y satisfacción sexual; actúan sobre el  

parasimpático. Hay una respuesta de relajamiento en un conjunto de 

reacciones y un estado general de calma, contento y faci l idad de 

cooperación.  
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  Sorpresa: las pupi las se di latan para ofrecer  más información sobre 

eventos inesperados, haciendo fáci l  prever lo que se hará y seleccionar el 

mejor plan de acción.  

  Disgusto: una expresión ofensiva, es un tóxico emocional y corrosivo. 

Provoca otras emociones negativas como la ira, el odio, la aversión y 

hasta la violencia. Causa hipertensión, estreñimiento, insomnio y 

angustia. 

  Tristeza: disminuye la producción de endorf inas necesarias para 

fortalecer el s istema inmunológico.  

4.1.3  Regulación emocional  

Al hablar de las emociones es importante hablar sobre regulación , es decir,  el  

proceso por el cual los individuos inf luyen sobre las emociones que sienten, 

cuando las tienen y cómo las experimentan y expresan. Este proceso regulatorio 

pueden ser s istemático o controlado, consciente o inconscient e, pueden tener  

efectos múltiples o específ icos y desde el momento en que la regulación es casi 

s iempre una cuestión social , la cultura juega un papel importantís imo en su 

estudio (López, 2009).  

La regulación emocional permite una modulación de la respuest a que 

potencialmente trae inconvenientes a la persona. En este sentido, la regulación 

emocional permite una modulación de la intensidad, la duración y la transición 

entre emociones. Por lo que permiten el manejo de aquel las emociones 

negativas (Saarni, 1990 en López, 2009).  

Una de las habi l idades más complicadas de desplegar y dominar es la regulación 

de nuestros estados emocionales. Se cree que el crecimiento de la regulación 

emocional está asociado con el crecimiento de la competencia social , el  

bienestar emocional y el ajuste de la personal idad (Thompson y Waters, en 

Sánchez 2010) 

De acuerdo con Fernández-Berrocal y Extremera (2002): la regulación emocional 

consiste en la habi l idad para moderar o manejar nuestra propia reacción 
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emocional ante situaciones  intensas, ya sean positivas o negativas. La 

regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar  

respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o 

miedo.  

Tal definición es comúnmente considerada correcta, pero res ulta incompleta. 

Las investigaciones están ampliando el  campo de la autorregulación a las 

emociones positivas. Una línea divisoria invis ible y muy frági l demarca los 

l ímites entre sentir una emoción y dejarse l levar por el la. Es decir, regular las 

emociones impl ica algo más que simplemente alcanzar satisfacción con los 

sentimientos positivos y tratar de evitar y/o esconder nuestros afectos más 

nocivos. La regulación supone un paso más al lá, consiste en percibir, sentir y 

vivenciar nuestro estado afectivo,  s in ser abrumado o avasal lado por él, de 

forma que no l legue a nublar nuestra forma de razonar (Schutte s/f en Sánchez,  

2010). 

Posteriormente, debemos decidir de manera prudente y consciente, cómo 

queremos hacer uso de tal información, de acuerdo a nuestras  normas sociales 

y culturales, para alcanzar un pensamiento claro, ef icaz y no basado en el  

arrebato y la irracional idad. Un exper to emocional el ige bien los pensamientos a 

los que va a prestar atención con objeto de no dejarse l levar por su primer 

impulso e, incluso, aprende a generar pensamientos alternativos adaptativos  

para controlar posibles alteraciones emocionales. (Schutte s/f en Sánchez,  

2010).   

Del mismo modo, una regulación efectiva contempla la capacidad para tolerar la 

frustración y sentirse t ranqui lo y relajado ante metas que se plantean como 

muy lejanas o inalcanzables. Tampoco se puede pasar por alto la importancia de 

la destreza regulativa a la hora de poner en práctica nuestra capacidad para 

automotivarnos. En este sentido, el proceso auto rregulativo forma parte de la 

habi l idad inherente para valorar nuestras prior idades, dir igir nuestra energía 

hacia la consecución de un objetivo, afrontando positivamente los obstáculos 

encontrados en el camino (Thompson y Waters, en Sánchez 2010).  
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Podemos aprender a ser más intel igentes emocionalmente, aprendiendo de las 

emociones de acuerdo del ambiente en el que vivimos, y de acuerdo con la 

educación que recibimos. Desde la niñez, la adolescencia y la juventud se van 

consol idando esti los emocionales según las circunstancias que hayamos vivido 

(Thompson y Waters, en Sánchez 2010).  

Es por ello que los  programas de intervención dir igidos a ayudar a adultos o 

niños, pueden ser construidos sobre lazos de intel igencia y regulación 

emocional. Un ejemplo son los  individuos que tienen dif icultad en el control de 

impulsos, incluyendo el fracaso en la regulación de emociones, podrían 

incorporarse en un entrenamiento de intel igencia emocional enfocándose en la 

percepción  y entendimiento de emociones (Schutte s/f, en  Sánchez, 2010).  

En un momento u otro todas las personas han experimentado emociones, más o 

menos intensas, que acompañan tanto a las experiencias más gratas así como a 

las muy negativas (Feldman, 2002 en Martínez, 2009). De ahí que, el día de hoy 

puedan verse una gran cantidad de investigaciones encauzadas a la compresión 

de las emociones, así como en la manera en la que se experimentan, se 

perciben, se expresan y en el modo en el que se manejan o controlan. Por la 

inf luencia de las emociones en la vida, actualmente se maneja el tema de 

intel igencia emocional, como una opción vál ida para favorecer, a través de la 

intervención psicopedagógica, la estabi l idad y la mejora de las emociones, que 

se tratará en el s iguiente apartado.  
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4.2  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Puede determinarse que la intel igencia es una actividad, una aptitud,  una 

capacidad, es el resultado de la interacción de elementos, que tiene como f in 

último solucionar problemas uti l izando para el lo la creatividad. Toda persona 

es, en esencia, un ser in tel igente que posee potencial idades que han de ser  

desarrol ladas, en un primer momento garantizando el ejercicio de el la sobre la 

base de lo “asimi lado”, proceso que forma parte de la adaptación. Gardner  

(1983, citado en Goleman, 1998 p.35) por  su parte de fine la intel igencia como:  

“La habi l idad necesaria para resolver problemas o elaborar productos que 

son importantes en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada”.  

De esta manera puede determinarse que la intel igencia es una “habi l idad”,  

entre otros atr ibutos mencionados, que ha de estimularse para poder  

desarrol larse desde temprana edad.  

El cociente intelectual (C.I. o IQ en inglés) mide la intel igencia general, que es 

la correlación común a estas aptitudes específ icas ("factor g"). Consiste pue s en 

la capacidad general de cada uno de pensar y resolver problemas en un lapso 

de tiempo l imitado (Val les y Val les, 2000)  

Desde hace muchos años el Coeficiente Intelectual (CI) es el más famoso y 

usado como medidor de la intel igencia, a pesar de que cal i bra sólo unas cuantas 

habi l idades de nuestra mente.  El CI resume en una sola cifra el nivel de 

intel igencia de una persona en comparación con otras de su mismo grupo de 

edad.  

De acuerdo con Catret (2001), el CI sólo es responsable de veinte por ciento de  

la verdadera intel igencia, de la capacidad de desenvolverse con éxito y ser 

fel iz; un alto coeficiente intelectual de un una persona no es garantía de éxito,  

ni de una vida satisfactoria, plena y equi l ibrada.  

Es necesario algo más que una buena intel igenci a abstracta para poder  

solucionar los problemas personales der ivados de la emocional idad,  y de los 
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problemas de la relación con las personas próximas.  Para lograr esto es 

necesario desarrol lar habi lidades de la Intel igencia Emocional que no guardan 

relación con las destrezas escolares, intelectuales o abstractas, s ino que forman 

parte de las capacidades de conocimiento y  control adecuados de las 

emociones, y del conocimiento empático de las que expresan las personas con 

quienes vivimos (Val les y Val les, 2000).  

 

4.2.1  Antecedentes teóricos de la intel igencia emocional  

 

La Intel igencia Emocional ha surgido en los últimos 25 años como un concepto 

muy relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito en la vida y 

las relaciones interpersonales en diferentes contextos de la vida cotidiana 

(Fernández y Ruiz, 2008). El concepto de Intel igencia Emocional proporciona 

una visión más realista  y válida en los factores que conducen al bienestar y 

adaptación personal, una vis ión más equi l ibrada del papel que juega la 

cognición y la emoción en la vida de las  personas (Vi vas de Chacón, 2003). El 

desarrol lo del concepto de Intel igencia Emocional, que se encontró en 

diferentes fuentes bibl iográf icas, se resume en la   f igura 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Resumen sobre desarro llo  del  concepto de inte l igenc ia emoc ional  
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4.2.1.1  Las 5 habi l idades de Intel igencia Emocional de Steiner  

En 1979 Steiner mencionó en su l ibro “Curación del alcohol ismo” el término de 

Capacidad Emocional. Para él, la Intel igencia Emocional consta de cinco 

habi l idades:  

1.  Conocer los propios sentimientos.  

2.  Experimentar empatía.  

3.  Aprender a manejar emociones.  

4.  Reparar el daño emocional  

5.  Combinar lo anteriormente mencionado.  

 

4.2.1.2  Teoría de las intel igencias múltiples  

Howard Gardner  publ ica, en 1983, “Las estructuras de la mente”,  un trabajo en 

el que cons ideraba el concepto de intel igencia como un potencial que cada ser 

humano posee en mayor o menor grado, planteando que ésta no podía ser  

medida por instrumentos normalizados en test, y ofreció cr iter ios, no para 

medir la, s ino para observarla y desarrol lar l a. 

 

La teoría de las intel igencias múltiples es un modelo en el que la intel igencia no 

es vista como algo unitar io, que agrupa diferentes capacidades específ icas con 

distinto nivel de general idad, s ino como un conjunto de intel igencias múltiples, 

distintas e independientes. Gardner identif ica las s iguientes:  

Inteligencia lingüística. Es la intel igencia que ayuda a ser hábi les con las 

palabras, a uti l izar las de forma más adecuada, aprender idiomas o expresarnos 

mejor. Quienes desarrol len más la intel igencia  l ingüística tenderán a escr ibir y 

leer mucho, aprender idiomas, expl icar cuentos o contar chistes.  

Inteligencia lógico-matemática . Es la intel igencia que ayuda a resolver 

problemas algorítmicos, memorizar números o datos, comprender la lógica de 

las cosas, etc. Jugar al ajedrez, resolver acerti jos o ejercicios matemáticos, 

establecer relaciones causa-efecto, observar patrones, son formas de ponerla 

en práctica.  
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Inteligencia musical. La intel igencia musical es la que permite apreciar y 

distinguir los r i tmos, las melodías, las diferentes estructuras musicales, el 

timbre, el tono o los instrumentos que participan en una pieza.  La intel igencia 

musical se desarrol la cantando, escuchando música, tocando un instrumento o 

escr ibiendo canciones.  

Inteligencia espacial. Es la intel igencia relacionada con las imágenes; 

permite visual izar objetos mentalmente o comprender la composición de los 

mismos, comparar colores, etc. Dibujo, arte, diseño, fotografía o arquitectura 

son algunas de las discipl inas más relacionadas con esta intel igencia.  

Inteligencia cinético-corporal. Es la intel igencia que permite tener un mejor 

control del cuerpo y entender o expresarse mejor con éste. Se desarrol la 

practicando deporte, uti l izando el cuerpo como medio de expresión o real izando 

manual idades.  

Inteligencia interpersonal Seguramente una de las más desarrol ladas por  

Gardner, la intel igencia interpersonal permite comprender a los demás y su 

comportamiento. Es la intel igencia que permite relacionarse mejor con las 

personas, y por lo tan to se desarrol la la empatía ya que se  comprende el  

lenguaje no verbal, los distintos tipos de personas o el comportamiento de la 

mente humana, aunque al f inal, la práctica hace al maestro y permite 

relacionarse ef icientemente con las personas.  

Inteligencia intrapersonal. La intel igencia intrapersonal es la que permite 

comprenderse mejor a uno mismo, si  la interpersonal anal iza a las demás 

personas, la intrapersonal se basa en anal izarse a uno mismo. Comprender lo 

que se siente y por qué,  cuales son los pun tos fuertes y en cuáles se pueden 

mejorar, tener objetivos y una idea clara de cómo alcanzarlos.  

Inteligencia naturalista. La intel igencia natural ista es la que permite 

comprender mejor la naturaleza y el entorno en que nos encontramos.  
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4.2.1.3 Intel igencia emocional de Wayne Leon Payne  

Wayne Leon (1985, ci tado en Hein , 2005), introdujo el concepto de intel igencia 

emocional, en su tesis doctoral. Hablaba de la ignorancia emocional en nuestra 

cultura y de que los problemas en ésta se deben al  analfabetismo emocional.  

 

Real izó un prototipo de guía para el desarrol lo de la intel igencia emocional, que 

abordaba tres aspectos:  

1.  Habla de importantes temas y preguntas acerca de las emociones.  

2.  Provee un lenguaje y un campo de trabajo que permiten examinar y 

hablar acerca de estos temas y preguntas .  

3.  Provee conceptos, métodos y herramientas para el desarrol lo de la 

intel igencia emocional.  

 

4.2.1.4 Intel igencia emocional para Mayer, Salovey y Carusso  

Mayer, Salovey y Carusso, psicólogos de prestigiosas universidades americanas, 

se interesaron en dos tipos de inte l igencias de Gardner , denominadas 

intel igencia intrapersonal e intel igencia interpersonal; las cuales presentaron 

bajo el término “Intel igencia Emocional”.  

 

Esta expresión, por lo tanto, fue acuñada por estos psicólogos en 1990; Salovey 

y Mayer la describían como: una forma de intel igencia social que impl icaba la 

habi l idad para dir igir los propios sentimientos y emociones, saber discr iminar 

entre el los, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia 

acción. Si se profundiza en el  término es posible ver  que las características de  

estos dos tipos de intel igencias son necesarias para relacionarse ef icazmente 

con el mundo que rodea a todo ser humano. El conocimiento propio y las 

habi l idades sociales son base de las investigaciones que se l levaron  a cabo más 

tarde y que dieron impulso al término de intel igencia emocional.   

 

La dividen en 4 aspectos:  

1.  Identif icación, percepción y expresión de las emociones  

2.  Faci l i tación emocional del pensamiento  
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3.  Comprensión emocional  

4.  Manejo emocional  

 

4.2.1.5 Intel igencia emocional de Daniel Goleman 

Para Goleman (1998) la “Intel igencia Emocional” es un nuevo concepto, de 

amplio s ignificado, que incluye la habi l idad para motivarse y persistir frente a 

las frustraciones, controlar impulsos y demorar grati f icaciones, regular los 

estados de humor, evitar que  las desgracias obstacul icen la habi l idad de 

pensar, desarrol lar empatía y esperanza,  etc.  

 

La intel igencia emocional es una meta -habi l idad, que determina en qué medida  

podremos uti l izar correctamente otras habi l idades que poseemos, inclu ida la 

intel igencia.  

 

Las personas emocionalmente desarrol ladas controlan  adecuadamente sus 

sentimientos, saben interpretar  y  relacionarse con los sentimientos de los 

demás, son más satisfechas, más ef icaces y más capaces de dominar  los 

hábitos mentales que determinan la productividad.   

 

Según Goleman (1998) los principales componentes de la intel igencia emocional 

son: 

1.  Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): Se ref iere al  

conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En muy 

importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo inf luye en 

nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos  

débi les. Nos sorprenderíamos al saber cuan poco sabemos de nosotros  

mismos. Las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia 

son:  

  Conciencia emocional: identif icar las propias emociones y los efectos que 

pueden tener.  
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  Correcta autovaloración: conocer las propias fortal ezas y sus 

l imitaciones.  

  Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad.   

2. Autocontrol emocional (o autorregulación):  El autocontrol nos permite no 

dejarnos l levar por los sentimientos del momento. E s la habi l idad de controlar 

nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabi l izarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los 

juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e 

íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y 

son f lexibles ante los cambios o las nuevas ideas.  Las competencias 

emocionales que dependen de la autorregulación son:  

  Autocontrol: mantener vigi ladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos.  

  Confiabi lidad: mantener estándares adecuados de honestidad e 

integridad.   

  Conciencia: asumir las responsabi l idades del propio desempeño laboral.  

  Adaptabi l idad: f lexibi l idad en el manejo de las s ituaciones de cambio.   

  Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, la s nuevas ideas 

y las nuevas situaciones.  

3. Automotivación: Dir igir las emociones hacia un objetivo nos permite 

mantener la motivación y f i jar nuestra atención en metas precisas. Para esto es  

necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos 

emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Las 

competencias que dependen de la automotivación son:  

  Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia.  

  Compromiso: matr icularse con las metas del grupo.  
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  Iniciativa: disponibi l idad para reaccionar ante las oportunidades.  

  Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de 

los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse.  

4. Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía):  Las relaciones sociales se 

basan muchas veces en saber interpretar  las señales que los demás emiten de 

forma no verbal; el reconocer las emociones ajenas, aquel lo que los demás 

sienten y que se puede identif icar por la expresión de la cara, por un gesto, por  

una mala contestación, los cual nos puede ayudar a es tablecer lazos más reales 

y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las 

emociones ajenas es el pr imer paso para entenderlas e identif icarnos. Las 

competencias que se deben de desarrol lar son:  

  Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y 

perspectivas de los demás.  

  Desarrol lar a los otros: estar al tanto de las necesidades de desarrol lo 

del resto y reforzar sus habi l idades.  

  Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades 

reales.  

  Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades a través de distintos  

tipos de personas.  

  Conciencia pol í tica: ser capaz de leer las corr ientes emocionales del 

grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros.  

5.  Relaciones interpersonales (o habi l idades sociales): Cualquiera puede darse 

cuenta de que una buena relación con los demás  es una de las cosas más 

importantes para nuestras vidas. Y no sólo tratar  a los que  parecen 

simpáticos, a amigos o famil ia, s ino saber tratar  también con superiores o 

con nuestros adversos. Se expresa a través de:  

  La inf luencia: idear efectivas tácticas de persuasión.  
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  La comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar  

mensajes convincentes.  

  El manejo de confl ictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que 

se presenten dentro del  equipo.   

  El l iderazgo: capacidad de inspirar y guiar a l os individuos y al grupo en 

su conjunto.  

  El catal izador del cambio: iniciador o administrador de las s ituaciones 

nuevas.  

  El constructor de lazos: al imentar y reforzar las relaciones 

interpersonales dentro del grupo.  

  La colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas  

compartidas.  

  Las capacidades de trabajar en  equipo: ser capaz de lograr metas  

colectivas.  

Estos modelos comparten una serie de metas a las que deben de l legar cada 

una de las personas, cada persona debe ser capaz de recon ocer las emociones 

de los demás (empatía), conocer y manejar sus emociones, m otivarse a sí  

mismo y establecer relaciones.  

4.2.2  Concepto de intel igencia emocional  

La intel igencia emocional es el uso adecuado de las emociones: de forma 

intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

uti l izándolas con el f in de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a 

pensar de manera que mejoren nuestros resultados. Apl icar la intel igencia 

emocional no implica estar s iempre contentos o evitar las s ituaciones 

problemáticas, s ino mantener el equi l ibr io: saber atravesar los malos momentos 

de la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y sal ir airoso  de esas 

situaciones sin dañarse ni dañar a los demás, no significa “borrar las pasiones” 

sino administrar las con intel igencia (Val les y Val les, 2000)  
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Mayer y Salovey definen la intel igencia emocional como un subconjunto de la 

intel igencia social , que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y 

las emociones propias y de los demás, de discr iminar entre el los y uti l izar esta 

información para guiar  nuestro pensamiento y nuestras acciones. (Val les y 

Val les, 2000)  

Por su parte Goleman (1998) la def ine como la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar  

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros 

mismos. 

4.2.3  Habi l idades de la intel igencia emocional  

Las habi l idades emocionales  consisten en desarrol lar motivos, argumentos o 

razones suficientes y adecuadas que nos permitan mejorar nuestra autoestima y 

autoconfianza. Debido a que las emociones no controladas pueden repercutir en 

nuestro cuerpo, en la medida en que seamos capaces de dar paso a un estado 

de ánimo positivo, estaremos haciendo uso de nuestra intel igencia emocional.  

El término Intel igencia emocional se empleó por primera vez por Mayer y 

Salovey (1990) para describir las cual idades emocionale s  que parecen tener  

importancia para el éxito,  las cuales son (citado en Baena, 2003):  

  La empatía  

  La expresión y comprensión de los sentimientos  

  El control de nuestro coraje  

  La independencia  

  La capacidad de adaptación  

  La simpatía  

  La capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal  

  La persistencia  
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  La cordial idad 

  La amabi l idad 

  El respeto  

De acuerdo con Val les y Val les (2000) la intel igencia emocional está compuesta 

por una serie de habi l idades emocionales, que se definirán como las 

capacidades y di sposiciones para crear voluntariamente un estado de ánimo o 

sentimiento a partir de ideas que tenemos sobre lo que ocurre. De ahí que sea 

necesario aprender a atr ibuir s ignif icados emocionalmente deseables a los 

acontecimientos que tienen lugar en las rela ciones que establecemos con los 

demás, de este modo, conociendo qué pensamientos y comportamientos  

provocan los estados de ánimo se pueden manejar mejor y así solucionar los 

problemas efectivamente.  

Cuando los problemas son de índole emocional, son las hab i lidades emocionales 

las que deberemos poner en práctica para alcanzar  mayores niveles de 

satisfacción y de desarrol lo personal, es por el lo que las habi lidades sociales 

deben vincularse con las emocionales, de tal modo que las tres dimensiones del 

comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales) queden integradas.  

Una persona con elevada intel igencia emocional es: socialmente es más 

equi l ibrada, extrovertida, desarrol la pensamientos positivos sobre el entorno, se 

preocupa por la gente y las cosas,  asume responsabi l idades, muestra 

comprensión por los demás y se siente satisfecha consigo misma (Val les y 

val les, 2000).     

El modelo de habi l idad de Mayer y Salovey (1990) se centra de forma exclusiva 

en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las 

capacidades relacionadas con dicho procesamiento.  

Desde esta teoría, la Intel igencia Emocional impl ica cuatro grandes 

componentes (Fernández-Berrocal y  Extremera, 2002):  
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• Percepción y expresión emocional:  reconocer de forma consciente nuestras 

emociones e identif icar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta 

verbal. 

• Faci l i tación emocional: capacidad para generar sentimientos que facil i ten el 

pensamiento. 

• Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro 

pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales.  

• Regulación emocional: dir igir y manejar las emociones tanto positivas como 

negativas de forma eficaz.  

Podemos concluir que una persona no se puede consider ar intel igente 

solamente por tener un CI elevado, pues a lo largo del tiempo se han 

desarrol lado teorías que muestran que hay diferentes tipos de intel igencias, 

entre el las la intel igencia emocional, la cual nos sirve para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, además de permitirnos establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias. Para fomentarla es necesario tener un ambiente 

propicio que promueva el desarrol lo de las habi l idades emocionales; s in 

embargo, no siempre se puede l legar a esto solo, y es necesario un apoyo 

externo que promueva el desarrol lo de éstas; es por esta necesidad, que se ha 

propuesto la educación emocional.   
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4.3 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION EMOCIONAL  

Para iniciar con el tema de educación emocional es importante aclarar su 

relevancia en el ámbito personal y social; ya que en la actual idad, la educación 

se basa en cuatro pi lares de aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer,  

aprender a vivir juntos y  aprender a ser.  Se recomienda que “cada uno de esos  

pi lares debe de recibir una atención equivalente a f in de que la educación sea 

para el ser humano en su cal idad de persona y de miembro de la sociedad, una 

experiencia global” (Informe Delors, 1996, p.34). El aprender a ser y el  

aprender a vivir, son aspectos impl icados en la educación emocional.  

La educación tradicional se ha centrado en el desarrol lo del intelecto, con un 

marcado olvido en lo emocional; esto impl ica que debe vincularse el desarroll o 

cognitivo con el desarrol lo emocional para lograr una mejor adaptación en el 

medio. Por otro lado la educación es un proceso caracterizado por la relación 

interpersonal, la cual está impregnada de factores emocionales y el lo exige que 

se le preste una atención especial a las emociones de las personas por las 

múltiples influencias que el lo tiene para el proceso educativo.  

Tapia (1998), mencionó que si el  desarrol lo emocional es ignorado podría tener 

consecuencias como: la creación de las pandi l las juveni l es, el aumento de la 

tasa de suicidio juveni l , la depresión infanti l  y el comportamiento inapropiado 

de los estudiantes.  

La educación emocional es una de las innovaciones psicopedagógicas de los  

últimos años que corresponde a las necesidades sociales que no quedan 

suficientemente atendidas en las materias académicas ordinarias; ubicándolas 

con una metodología eminentemente práctica (Bisquerra, 2000).  

La apl icación de la educación emocional, se puede dejar sentir en múltiples 

s ituaciones: comunicación efec tiva, afect iva, resolución de confl ictos, toma de 

decis iones. Se trata también de desarrol lar la autoestima con expectativas  

real istas de uno mismo y la capacidad para adoptar una actitud positiva.  
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4.3.1  Concepto de Educación Emocional  

Bisquerra (2000), define la educación emocional como:  

“Un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el 

desarrol lo emocional como complemento indispensable del desarrol lo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrol lo 

de la personal idad integral. Para el lo se propone el desarrol lo de 

conocimientos y habi l idades sobre las emociones con el objeto de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planteen en 

la vida cotidiana. Todo el lo tiene como f inal idad aumentar el bi enestar 

personal y social .”(p. 258)  

Goleman (1996), propone que la educación debe ser integral, donde se 

reconci l ie en las aulas la emoción y la cognición. En donde incluyan programas 

para la enseñanza de habi l idades como el autoconocimiento, el autocontro l, la 

empatía y el arte de escuchar, así como el resolver conflictos y la colaboración 

con los demás.  

4.3.2  Objetivos de la Educación Emocional  

De acuerdo con Iglesias y cols. (2004), los objetivos generales de la educación 

emocional, basados en la Intel i gencia Emocional, pueden resumirse en los 

s iguientes términos: 

 Adquir ir un mejor conocimiento de las propias emociones  

 Identif icar las emociones de los demás  

 Desarrol lar la habi l idad de regular las propias emociones  

 Prevenir los efectos perjudiciales de l as emociones negativas.  

 Desarrol lar emociones positivas.  

 Desarrol lar una mejor competencia emocional  

 Desarrol lar la habi l idad de automotivarse  
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4.3.3  Contenidos de la Educación Emocional  

Bisquerra (2000), propone que las habi l idades de la educación emocional 

pueden agruparse en cuatro grandes bloques:  

1.  La conciencia de uno mismo y autoestima en la educación emocional.  

2.  La gestión de emociones y la autorregulación en la educación emocional.  

3.  Empatía en  la educación emocional.  

4.  Las relaciones sociales y la resolución positiva de confl icto  

 

4.3.3.1  Bloque 1. La conciencia de uno mismo y autoestima en la educación 

emocional.  

La conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos. Desde la educación emocional se trata de enseñar a las personas 

a hacerse conscientes de sus propias  emociones, a ponerles nombre, a 

comprenderlas y a aceptarlas. La autoestima supone hacer una valoración de  

ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos.  Desde la educación 

emocional se pretende fomentar una autoestima positiva, derivada de un 

autoconcepto real ista y optimista. La autoestima tiene dos componentes: el  

afectivo y el cognitivo.  

Dentro de educación emocional, la autoestima es una necesidad hum ana 

fundamental, ya que es el factor central que hace madurar personalmente y que 

prepara para la acción, inf luyendo en la manera de desarrol lar y estructurar la 

personal idad (Branden, 1969 citado en Carpena, 2001).  

Pope (1988, citado en Carpena, 2001) se ñala las siguientes áreas en las que, en 

general, los niños tienden a valorarse: autoestima global (percepciones, 

sentimientos y valoraciones como persona); imagen académica ( los logros en la 

escuela); imagen famil iar (como se siente valorado por la famil i a), y la imagen 

social ( la manera como se valora respecto a los otros).  
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En el ámbito escolar,  una autoestima saludable condiciona el aprendizaje y las  

relaciones sociales, fundamenta la responsabi l idad, determina la autonomía 

personal y estimula y apoya l a creatividad (Alcántara, 1995 citado en Carpena, 

2001). 

Como menciona Branden (1969, citado en Carpena, 2001):  

“Para el ser humano, no hay ningún juicio de valores más importante,  

ni ningún factor más decis ivo para su desarrol lo psicológico y su 

motivación, que el examen de sí mismo. La naturaleza de la autoestima 

produce unos efectos profundos en el proceso mental del ser humano, 

en las emociones, los deseos, los valores y las metas” (p.35).  

Para el desarrol lo de la autoestima intervienen factores biológicos (el propio 

temperamento), sociales ( la información sobre nosotros que recibimos de los  

demás) y emocionales (el modo como f i ltramos emocionalmente la información 

que recibimos). Todo eso genera un cúmulo de sentimiento sobre uno mismo 

que pueden ser  positivos o negativos (Carpena, 2001).  

Según Carpena (2001), en el desarrol lo de la autoestima intervienen las 

s iguientes condiciones:  

  Vinculación: entendido como el sentimiento de participación y de 

pertenencia.  

  Singularidad: es la aceptación de la i dentidad personal.  

  Competencia: es la percepción interna de tener un papel efectivo con uno 

mismo y en el propio medio.  

  Disposición de modelos: es necesario contar con personas con las que se 

puedan contrastar valores y normas que den sentido a la propia 

actuación.  

Se considera que tener un buen nivel de autoestima signif ica poseer una vis ión 

saludable de uno mismo, son personas que conocen y aceptan sus capacidades 
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y l imitaciones, con confianza en sí mismas y en los otros, decididas, positivas y 

convenientemente asertivas.  

 

4.3.3.2 Bloque 2. La gestión de emociones y la autorregulación en la educación 

emocional.  

Cuando se tiene conciencia de las emociones sepueden  controlar. No se trata de 

reprimirlas, ya que tienen una función, s ino de equi librar las. Dentro de la 

autorregulación hay un concepto muy importante que debemos tratar con 

especial interés: la motivación. La motivación es la fuerza del optimismo, 

imprescindible para conseguir las metas que nos marcamos en la vida. La 

motivación está relacionada con diversos conceptos como son el control de 

impulsos (capacidad de resistencia a la frustración, de aplazar grati f icaciones), 

la inhibición de pensamientos negati vos, el esti lo atr ibucional de éxito y fracaso 

(Carpena, 2001).  

Existe un denominador común entre los diferentes enfoques en el campo de la 

psicología sobre cómo inf luyen las emociones en los procesos de adaptación,  

ésta es, la certeza de que la habi l idad para verbal izar un estado mental 

(afectividad y cognición) es un componente muy importante para el bienestar  

personal y para regular el comportamiento  (Carpena, 2001) .  

De acuerdo con Torrabadel la  (2006) reconocer, sentir y expresar las propias 

emociones equivale a comunicarnos bien con uno mismo, lo cual impl ica:  

 Notar lo que se siente (emociones)                  Nivel Emocional  

 Ser consciente de los que se siente (pensamientos)             Niv el 

racional 

 Controlar las reacciones (control)                 Nivel conductual  

Para notar las emociones, se debe de escuchar al cuerpo, ya que las emociones 

se sienten en él, abriéndose a la autopercepción. El momento en el que se 
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reconoce de forma consc iente lo que se siente, permite actuar como más le 

conviene a la persona involucrada.  

La capacidad de reconocer  lo que se siente, permite comprender, controlar de  

forma intel igente los actos y, en consecuencia, comprender mejor a los demás; 

ya que los sentimientos están condicionados por el contenido de los  

pensamientos.  

Comprender y expresar los sentimientos fomenta relaciones de confianza y 

buenas habi l idades para resolver problemas. Cuanto más capacitado se esté en 

lo referente a uti l izar y entender l os sentimientos y los datos que se reciben del  

s istema interno regulador de las emociones, mejor será el bienestar personal, la 

adaptación al medio y las relaciones con los otros. Goleman (1996) af irma que 

“la educación emocional va empapando lentamente al  niño y va fortaleciendo 

ciertas vías cerebrales, y así se consol idan determinados hábitos neuronales 

para apl icar los en los momentos dif íci les y frustrantes” (Carpena, 2001; p.  85).  

El conocimiento y la regulación de las emociones se pueden enseñar con éx ito 

en el entorno escolar, tanto con niños con necesidades educativas especiales 

como con niños regulares (Carpena, 2001).  

No hay que comprender las emociones para experimentarlas, pero el hecho de 

comprender los propios estados y los de los otros es esenc ial para f lexibi l izar la 

propia conducta emocional y para establecer y mantener cualquier tipo de 

relación socioafectiva. Se puede decidi r entre prestar o no atención a las 

emociones; s i  no se les presta atención, se continuarán teniendo pero no se 

podrá hacer nada, mientras que, s i  se presta atención a la vida afectiva y se 

conoce, se podrá ejercer mucho más control sobre el comportamiento y la vida 

en general (Carpena, 2001).  

La adquisición del conocimiento sobre las emociones, así como el sentimiento 

de ef icacia en su gestión, conducen a un cambio evaluador de los estados 

emocionales, que da como resultado que los niños l leguen a ser más ref lexivos 

y tengan un comportamiento más f lexible. De esta manera el comprender y 
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expresar los sentimientos y emociones fomenta relaciones de confianza así  

como buenas habi l idades para resolver problemas.  

Uno de los elementos fundamentales de la vida emocional es el desarrol lo de 

recursos mentales para modular los sentimientos, así como su intensidad y 

duración. Uno de es tos recursos consiste en establecer relaciones adecuadas 

entre los pensamientos y sentimientos. Al aprender a gestionar los 

pensamientos se pueden promover estados de ánimo positivos y favorables.  

Según Sel igman (1995), con la práctica diar ia estos recurso s se pueden 

convertir en un hábito. Al practicar la manera de trasformar los pensamientos 

negativos en pensamientos positivos (Carpena, 2001).  

 

4.3.3.3 Bloque 3.  Empatía en la educación emocional.  

La empatía es la capacidad personal para conectar, respetuo sa y sinceramente, 

con los sentimientos y las emociones de otra persona y para comprender sus 

argumentos y sus puntos de vista.   Para que se pueda dar la empatía, los 

l ímites del propio yo han de ser lo suficientemente f lexibles, sin que eso quiera 

decir adoptar los sentimientos de otros como propios y estar bien con todo el  

mundo (Carpena, 2001).  

Hoffman (1976, citado en Carpena , 2001) define la empatía como la 

experimentación del estado emocional de otra persona, al cual se l lega por los 

indicios expresivos que ref lejan directamente los sentimientos del otro, o bien 

por otros indicios que transmiten el impacto de los acontecimie ntos externos .  

Para l legar a ser empático,  hay que tener un leguaje emocional desarrol lado,  

capacidad de pensamiento simból ico y de pensamiento en perspectiva, así como 

tener conocimiento de las propias emociones y los propios sentimientos.  

En la etapa de la educación infanti l , los niños comienzan a reconocer los  

diferentes signos emocionales   de los demás, independientemente de cuáles  

sean sus sentimientos, aunque no tengan la clase de empatía que les permitirá 



 
84 

identif icarse con otros o experimentar sen timientos simi lares. A partir de los 6 o 

7 años empieza la empatía cognitiva, es decir la capacidad de percibir las cosas 

desde la perspectiva del otro.   A partir de los 11 años la empatía puede l legar   

hasta personas que no conocen, ya que para este momen to poseen la capacidad 

para imaginarse a sí  mismos teniendo la experiencias y los sentimientos 

asociados a la vida de otro (Carpena, 2001).  

Goleman (1998) considera como requisito previo a la empatía la conciencia de 

uno mismo. Cuanto más abierto se esté a  las propias emociones, más astutos 

seremos en la comprensión de los sentimientos de otros. Sin esta conciencia o 

sin este autocontrol   no se podrá establecer contacto con el estado se ánimo de 

los demás, así mismo afirma que la s incronización con otro obl iga a dejar de 

lado los propios asuntos emocionales para poder percibir con clar idad las  

señales emitidas por los otros.  

Para desarrol lar una adecuada empatía se deben de poseer los s iguientes 

componentes (Carpena, 2001):  

  Conocimientos de las propias emociones y de los sentimientos.  

  La observación atenta de los demás.  

  La comprensión de elementos paral ingüísticos: postura corporal, 

gesticulación, expresión facial , la mirada y la voz.  

  Saber escuchar de manera activa.  

  Imaginarse en la s ituación del otro.   

  Cohesión entre los aspectos cognitivos, emocionales e interpersonales de 

la conducta.  

  Tener la competencia emocional y social necesarias para apoyar las 

conductas correspondientes a un desarrol lo moral.  

 

4.3.3.4 Bloque 4.  Las relaciones sociales y la re solución positiva de confl icto  

Para tener relaciones sociales satisfactorias es imprescindible desarrollar 

habi l idades sociales (buena comunicación, empatía), aspecto fundamental 
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dentro de la educación emocional. Por otro lado, el inadecuado establecimient o 

y mantenimiento de relaciones sociales puede en ocasiones generar confl ictos, 

fenómeno que desempeña una importante función en el desarrol lo de los grupos 

y su evolución. No obstante,  la capacidad de tratar adecuadamente las 

negociaciones y las resoluciones de dichos confl ictos es considerada una virtud.  

Se puede definir el confl icto como la discrepancia entre dos o más intereses 

simultáneo que algunas veces conducen a un estado de tensión emocional, 

responsable de estados de ansiedad y de comportamientos compulsivos.   El 

tratamiento que se le dé a un confl icto será aleccionador, por eso es necesario 

darles un tratamiento positivo y construct ivo (Carpena, 2001).   

 

4.3.3.4.1 Método de solución de confl ictos  

Con este método se construye un modelo de organización de pensamiento y de 

autorregulación del comportamiento. Se proporcionan seis pasos para l legar a 

resolver un conf l icto (Carpena, 2001).    

1. Identif icar el confl icto y las causas que lo han provocado . Se trata de hacer  

una exposición de lo que ha pasado, centrándose en el problema y no en las 

personas que lo han causado, definiendo así la s ituación. Se mira hacia atr ás  

para reconocer el or igen del problema, se anal iza el contexto, se recogen todos 

los indicios que nos proporciona la situación, se elaboran hipótesis sobre lo que 

ha pasado y se busca información que las verifique.   Es indispensable detectar  

las emociones y sentimientos propios y de los que están  involucrados  en el  

confl icto. 

2. Definir objetivos . Una vez definido el confl icto, hay que marcar los objetivos 

adecuados. Se  tiene que precisar lo que se quiere conseguir, del imitando así  

claramente cuál es e l objetivo que se quiere conseguir.  
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3. Buscar soluciones . Consiste en generar opciones que potencialmente podrán 

ser puestas en práctica para solucionar un problema.   Tratando de buscar todas 

la opciones de solución posibles para resolver el problema.  

4. Evaluar las diferentes alternativas y buscar la mejor . Se tiene que anticipar  

lo que podrá pasar después de poner en práctica una solución para resolver el 

problema. Se toman cada una de las soluciones y se hace una valoración de lo 

que pasaría s i  las apl i cáramos. Se piensa en todas las consecuencias y en qué 

sentimientos se verán impl icados.   Una vez que se ha hecho esto, se trata de 

prever las consecuencias de los propios actos.   Para saber cuál será la solución 

más adecuada, se decide entre las diferentes opciones intentando que la 

solución beneficie a las partes impl icadas.       

5. Determinar su apl icación . Una vez que se sepa cuál puede ser la solución 

más viable, habrá que identif icarse la forma en que se l levará a cabo, para que 

se cumplan las decis iones que se tomen.  

6. Marcarse un plan.  Es la habi l idad para crear paso a paso un plan para 

alcanzar el objetivo f i jado.  Este pensamiento impl ica apreciar la existencia de 

obstáculos que pueden interfer ir en la consecución del objetivo.  

Se trata de un proceso que se puede l legar a mecanizar y a integrar como 

sistema propio de pensamiento. El objet ivo f inal de este método consiste en 

que no se necesite decir que hacer, s ino que se piense por s í  mismo y se tomen 

decis iones responsables.  

Los buenos solucionadores de problemas, tienen conductas más adaptativas que 

los que son pobres en la resolución de los mismos, ya que experimentan menos 

frustración y tiene más posibi l idades de sal ir  con éxito ante las dif icultades,  

porque si la pr imera opción fal la puede recurr ir a otra.  Cuando no pueden 

conseguir lo que quieren, pueden conducir la frustración pensando en otras 

maneras de satisfacer sus deseos.     
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En resumen, en el proceso de resolución de confl icto, se pueden destacar dos 

fases principales: la comprensión del problema y la búsqueda de vías de 

solución. En esas dos fases intervienen factores que ayuden a comprender y a 

solucionar los confl ictos (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Fases en la resolución un confl icto (Carpena, 2001)  

 

 

 

  Objetivos              Procedimientos 

  Ejercicios Cognit ivos Equi l ibrio Emocional 

Comprender  

 el  problema 

-Identi f icación del  problema  

-Comprensión de la relación 

causa/ efecto  

-Definición de objetivos    

-Reconocimiento de los propios 

sentimientos 

-Reconocimiento de los 

sentimientos de los otros  

  

Solucionar el  

problema  

-Búsqueda de posibles 

soluciones  

-Deducción de las  

consecuencias  

-Reflexión sobre s i  la 

solución es viable 

-E laborar un plan  

-Identi f icación de los medios 

para conseguir los objet ivos  

-Autocontrol   
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4.3.4 Desarrol lo de habi l idades complementarias de educación emocional.  

Dentro de la educación emocional también se busca desarrol lar otras 

habi l idades, tales como:  

  De comunicación, que contr ibuyen a desarrol lar relaciones sociales 

positivas. Estudios real izados  (Gottman, Gonso y Rasmussen, 1975; citado 

en Carpena, 2001) muestran que los niños con habi lidades emocionales 

pobres tienden a ser menos populares entre los compañeros, y que la 

práctica de habi l idades conversacionales mejora esta situación.  

  El aumento de la asertividad en la comunicación favorece el desarrol lo de 

habi l idades sociales, crea vínculos, favorece la participación de los 

alumnos en sus propios procesos y repercute en el mantenimiento de 

buenos niveles de autoestima (Castanyer, 1996, citado en Carpena, 

2001). 

  Comunicación emocional  es aprender a identif icar y transmitir las 

emociones lo cual es importante de la comunicación,  y un aspecto vital 

del control emocional.   Pero apreciar las emociones de los demás 

constituye una capacidad igualmente importante, particularmente para el 

desarrol lo de relaciones intimas y satisfactorias (Shapiro, 2001).  

Una persona que sabe escuchar es a la vez paciente y capaz de ponerse en 

sintonía con las necesidades emocionales del que habla, quien a su vez,  

interpreta esta atención como una forma importante de estimulo emocional.  

  Las relaciones de amistad donde se  comparte información personal, 

hechos o sentimientos privados; la manera en la cual se comparte está 

información se puede agrupar en cuatro etapas,  según Zick Rubin (1998, 

citado en Shapiro, 2001) que describen de qué manera los niños se 

comportan cuando aprenden el arte y la capacidad de hacerse amigos.   

1.  En la etapa egocéntr ica, entre la edad de tres y s iete años, los 

niños suelen definir a sus amigos como otros que emprenden 

simultáneamente una actividad simi lar o simplemente como niños 

que están cerca, los niños en esta etapa buscan amigos que tienen 
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juguetes con los que quieren jugar o algún atr ibuto personal del  

que el los pueden carecer.     

2.  En la etapa de satisfacción de necesidades , entre cuatro y nueve 

años, los niños se sienten motivados por el interés en el proceso de 

las relaciones que por el egocentr ismo.  Dado  que los  amigos 

cumplen la función fundamental de satisfacer sus necesidades 

actuales, los niños suelen experimentar dif icultades en mantener 

más de una amistad estrecha a la vez.   

3.  En la etapa de reciprocidad,  entre la edad de seis y doce años, los 

niños están en condiciones de considerar diferentes puntos de vista 

en una amistad, y se interesan y preocupan por la equidad. Pueden 

juzgar la cal idad de sus amigos sobre la base de una comparación 

obvia sobre quién hace qué para quién,  los grupos que se hacen 

durante esta etapa son una red de pares que se organizan por 

género.   

4.  En la etapa de intimidad, entre la edad de nueve y doce años, los 

niños se están preparando para entablar verdaderas amistades 

intimas. En lugar de centrarse en actos abiertos, se interesan más 

por la persona.  El hecho de compartir intensamente las emociones, 

los problemas y confl ictos en esta etapa, forma un vínculo 

emocional profundo que los niños recuerdan como una de las 

relaciones más significativas de la vida.    

 

  El funcionamiento de un grupo, que de acuerdo con Shapiro (2001) 

después de que un niño aprendió a hacerse de amigos individuales, la 

capacidad de unirse a un grupo de pares del mismo sexo es un pi lar 

importante que necesita para crear relaciones sociales sol idas.  

1.  A la edad de tres o cuatro años a los niños les gusta estar cerca de  

grupos pequeños, s i  bien inicialmente los niños jugaran con pares  

de cualquier sexo, a los cuatro o cinco años comienza a mostrar 

preferencia por  grupos del mismo sexo.  



 
90 

2.  A los seis o siete años, los niños comienzan a apreciar de qué 

manera el ser miembro de un grupo puede mejorar su confianza y 

su sentido de pertenencia, desarrol lando un fuerte sentido de 

lealtad hacia su grupo.  

3.  Cuando los niños tienen siete u ocho años, comienzan a definir  

el los mismos sus grupos de pares, estos grupos suelen parecerse a 

los de los adultos.  

4.  Entre los nueve y doce años, el interés de los niños por grupos se 

ha tornado una preocupación. Son ahora casi exclusivamente del  

mismo sexo. Los grupos de esa edad se caracterizan por una fuerte 

presión para amoldarse, una presión que se convierte a menudo en 

un disfraz transparente para las formas más crueles de ais lamiento 

social .       

 

La educación emocional, como propuesta para el desarrol lo personal, se dirige 

al manejo global  de las emociones, para reconocerlas, identif icar las, 

controlar las y expresarlas, de tal manera que esto permita el desarrol lo de otras 

habi l idades sociales; con el f in de educar  para lograr una intel igencia emocional 

adecuada y así, lograr un bienestar pe rsonal. 

Educar s ignif ica contemplar el desarrol lo integral de las personas, desarrol lar 

las capacidades tanto cognitivas, f ís icas, l ingüísticas, morales como afectivo y 

emocionales. La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital que se 

l leva a la práctica a través de programas secuenciados, que pueden iniciarse en 

la educación infanti l .  

Se retoman como base las propuestas de Goleman sobre Intel igencia Emocional 

y Bisquerra en Educación Emocional, para la real ización de nuestro programa de  

intervención, ya que estos autores muestran una propuesta completa y 

adecuada, por lo que otros autores retoman como base sus ideas, dándoles así 

su propia vis ión que complementa la teoría ya existente.  

La apl icación de una intervención adecuada da como resultado que los niños y 

las niñas adquieran un buen vocabular io para describir sus emociones y 
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sentimientos, ponen nombre a lo que sienten, no reprimen sus emociones, las 

expresan a los demás, hay un nivel de concienciación del otro, mejora la 

regulación de respuestas o comportamientos impulsivos gracias a la aportación 

de estrategias de regulación emocional como la incorporación del diálogo y la 

relajación, se conocen más a sí mismos y respetan la divers idad de las 

personas, se favorece el desarrol lo de actitudes prosociales, de respeto y de 

tolerancia, se tratan los confl ictos con cierta natural idad y se busca su 

resolución. Todo esto favorece el autoconocimiento y las relaciones sociales. Es 

por el lo, que para este trabajo se uti l iza como base dicha metodología, que 

retoma aspectos importantes del desarrol lo socioafectivo de la persona y cubre 

las necesidades de los participantes del programa.  
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5. EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA 

 

Los procesos de diagnóstico,  se ref ieren a un modelo cl ínico en el ámbito de la 

Educación Especial . Sin embargo, como plantea  Bassedas (1991), la necesidad 

de elaborar un perf i l específ ico de cada individuo con necesidades de apoyo 

adicional impl ica recuperar instrumentos y procedimientos  propios de la 

evaluación educativa que permitan ident if icar las características de desarrol lo 

de la persona con la cual se va a intervenir, ya sea uti l izando instrumentos 

psicométricos o cual i tativos. Por tanto es neces ario  considerar los 

planteamientos básicos de la evaluación  en el ámbito educativo, es por eso que 

se le concibe como un proceso mediante el cual se identif ica, obtiene y provee 

información úti l  y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas educat ivas,  

pues comprende la planeación así como la puesta en práctica y, sobre todo, la 

verif icación del impacto de determinados aprendizajes. (Stuff lebeam y 

Shinkfield, 1999)  

Por lo anterior Díaz- Barriga y Hernández (2002), exponen seis aspectos  

centrales de la evaluación, que son: identif icación de objetivos (qué queremos 

evaluar), uso de cr iter ios para evaluar ( intención), enfocado a  dos cr iter ios  

principalmente, la real ización y los resultados; las técnicas, procedimientos e 

instrumentos según sea el caso  (sistematización); representación de lo que se 

va a evaluar; la emisión de juicios ; y la toma de decis iones en dos sentidos,  

pedagógico y /o social , el  pr imero para ajustar y perfeccionar el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, y el segundo para cuestiones  de acreditación, 

promoción, etc.  

5.1 Evaluación cual i tativa y cuantitativa  

Cuando se habla de evaluación y medic ión del ser humano, se suele pensar 

principalmente en pruebas bien definidas, como las de un examen, pero se debe 

recordar que muchas de las evaluaciones que hacemos de las personas, s iempre 

han estado y seguirán estando basadas en la observación de esas personas tal 

como son en sus actividades.  
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Con  respecto a la evaluación desde el enfoque cual i tativo, se trata de real izar  

un anál isis global del sujeto en evaluación, ya que juzga o valora más la cal idad 

tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado que resulta de la 

dinámica del proceso,  mientras que desde la aproximación cuantitativa  o 

psicométrica, se exige la medición de la s  respuestas del sujeto ante situaciones 

estandarizadas, así como su elaboración mecánica. Las características del 

enfoque cual i tativo, están fundamentalmente en relación con el juicio 

profesional.  Así se da l ibertad en la elección de las s ituaciones de e valuación,  

en la forma de recopi lar los datos, en el procesamiento de éstos, en la 

asignación de puntajes a los distintos indicadores y en la comunicación de 

resultados. Por el contrar io el enfoque cuantitativo se plantea  una serie de  

normas, como la uti l ización de normas de conducta semejantes para todos los 

participantes, ponderación y elaboración mecánica de datos y procedimientos   

uniformes (Fernández, 1996).  

La integración de las evaluaciones cuantitativas y cual i tativas con frecuencia 

puede ser el mejor vehículo para satisfacer las necesidades de un proyecto. Al 

combinar los dos enfoques, los métodos cual i tativos se pueden usar para 

informar las preguntas clave sobre la evaluación del impacto, examinar el 

cuestionario o la estrati f icación de la muestr a cuantitativa y anal izar el marco 

social , económico y pol í tico dentro del cual se l leva a cabo un proyecto. Los 

métodos cuantitativos, se pueden usar para informar las estrategias de 

recopi lación de datos cual i tativos, diseñar la muestra para informar la medida 

en que los resultados observados en el trabajo cual i tativo son apl icables a una 

población de mayor tamaño al usar una muestra estadísticamente representativa 

(Fernández, 1996).  

5.2 Evaluación auténtica en un tal ler  

En este momento de la evaluación se persigue como meta que el aprendiz no 

sólo demuestre únicamente el dominio sobre el objeto de estudio, s ino que 

logre desarrol lar habi l idades y estrategias de aprendizaje para convertirse en 

aprendices autónomos y sean capaces de uti l izar ef icazmente los procesos de 

pensamiento como anál isis, s íntesis, razonamiento, solución de problemas y 
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pensamiento cr ítico. Para que el instructor pueda ayudar al aprendiz a lograr lo 

anterior, es primordial que pueda constatar los mecan ismos empleados por el 

estudiante para hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje y cómo la 

responsabi l idad de lo aprendido pasa del  instructor al aprendiz. Por lo anterior, 

ahora se habla de que se debe buscar una evaluación auténtica, en el cual s e 

unan las tareas, las actividades y los materiales educativos dentro de un 

contexto que involucre la participación conjunta del instructor y los aprendices, 

donde la pr incipal meta es constatar que el aprendiz adquiera los saberes, 

habi l idades y actitudes  culturalmente importantes y de alta valoración social 

(Carlos, 2003).  

La evaluación autentica está compuesta por tres elementos principales:  

- Basada en ejecuciones. Con este elemento se puede constatar que el  

aprendiz ya domina los contenidos establecidos como meta, se le puede 

pedir que haga o produzca algo.   

- Real ista. Con esto se quiere destacar que las tareas o actividades 

empleadas para evaluar a los aprendices deben tener sentido y ser 

socialmente signif icativas y no arti f iciales.  

- Vinculada a la enseñanza. Para obtener una evaluación de esta clase es 

necesario contar con amplia variedad de fuentes de información que 

ref lejen el tipo de desarrol lo seguido por el aprendiz para l legar al 

resultado a través de la recopi lación de di ferentes instrumentos.  

 

La evaluación es una actividad que debe real izarse tomando en cuenta no sólo 

el aprendizaje de los sujetos, s ino también de las actividades de enseñanza que 

real iza el instructor y su relación con dichos aprendizajes (Col l  y Martín, 1996, 

en Díaz-Barr iga y Hernández, 2002). En este caso, las acciones evaluativas se 

encaminarán a ref lexionar, interpretar y mejorar dicho proceso desde dentro del  

mismo (evaluación para y en el  proceso enseñanza - aprendizaje).  
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5.3 Momentos de la evaluación  

Según el momento de la evaluación esta debería efectuarse en tres momentos: 

antes (diagnóstica), durante (formativa), y después de la instrucción 

(sumativa), estas tres fases deben ser planeadas previamente para decidir qué 

instrumentos se van a uti l izar en cada una de el las  y de qué forma se van a 

apl icar (Carlos, 2010).  

5.3.1  La evaluación diagnóstica    

Se l leva a cabo  durante el pr imer contacto, antes del proceso de instrucción  y 

las actividades planeadas. En esta evaluación  se identif ica cuáles son los 

conocimientos e ideas previas que poseen los alumnos sobre el tema,  para 

averiguar así el grado de dominio de los conocimientos que se deberían tener, 

además de entender el contexto cultural,  los intereses, habi l idades y 

capacidades del evaluado (Carlos, 2010).  

Además puede ser de dos tipos: inicial  y puntual. La primera se real iza 

únicamente antes del proceso educativo,  donde se pueden conseguir dos tipos 

de resultados: los que registran a los alumnos que son cognitivamente 

competentes y los que no lo son, para ajustar la ens eñanza y supl ir estas 

carencias; y la puntual  es aquél la que se da en diferentes momentos, antes de 

iniciar la instrucción, con la f inal idad de identif icar y hacer uso continuo de los  

conocimientos previos  para  l levar a cabo las indicaciones y dar inici o a la 

actividad (Díaz Barr iga y Hernández, 2002).  

Se proponen seis pasos para l levar a cabo la evaluación diagnostica (Díaz -

Barr iga y Hernández,  2002):  

  Identif icar qué contenidos  pr incipales son los que se proponen para la 

unidad temática.  

  Determinar que conocimientos previos se necesitan para abordar los 

principales contenidos propuestos en el paso anterior.  

  Seleccionar  y/o diseñar un instrumento  de diagnóstico pertinente  

  Apl icar el instrumento  

  Anal izar y valorar los resultados  
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  Tomar decis iones pedagógicas sobre ajustes y adaptaciones en la 

programación, actividades,  es trategias y materiales didácticos  

 

Para  la evaluación diagnóstica se pueden efectuar diversas técnicas o 

procedimientos, tanto simples como complejo, de los cuales exis ten dos tipos:  

las técnicas informales  como son las entrevistas, debates, exposición de ideas; 

y las técnicas formales como son las pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y 

cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, resolución de problemas 

(Díaz-Barr iga y Hernández,  2002).  

 

5.3.2  La evaluación formativa  

Es la que se real iza durante la impartición del curso y sirve de 

retroal imentación dando oportunidad a ajustar la enseñanza.  Esta evaluación 

tiene como f inal idad observar el avance de los alumnos h acia las metas  u 

objetivos de enseñanza, así como sus dif icultades,  para poder adaptar la 

instrucción, proporcionando retroal imentación para motivar a los estudiantes, 

esto con una f inal idad pedagógica (Díaz -Barr iga y Hernández, 2002).  

A este tipo de evaluación se le otorga importancia, ya que se considera que 

debería de ser la predominante para no estar confiados  únicamente por los 

resultados, s ino comprender el proceso,  supervisar lo e identif icar los posibles 

obstáculos o fal las que pudieran  haber  en el mismo, y en la medida de lo 

posible que estos pueden ser solucionados antes de que se agraven. En la 

evaluación formativa, también existe un interés por enfatizar y valorar los 

aciertos o los logros que alcanzan los alumnos en el proceso de construcción ,  

ya que se considera que esto consol ida el aprendizaje y le da al participante la 

oportunidad de saber qué cr iter ios se están siguiendo para valorar su 

aprendizaje (Díaz-Barr iga y Hernández,  2002).  

En la evaluación formativa existen tres modal idades que se emplean para que 

ocurra la regulación del proceso enseñanza -aprendizaje, las cuales son: la 

regulación interactiva (está se da inmediatamente), la regulación retroactiva (se 
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da al término de la real ización de una instrucción), y la regulación proactiva 

(para predecir actividades después de la instrucción), las dos últimas 

modal idades comúnmente son uti l izadas cuando la pr imera no fue úti l para la 

enseñanza (Díaz-Barr iga y Hernández,  2002).  

Dentro de la evaluación del proceso de aprendizaje está la evalua ción de 

procedimientos de aprendizaje, los cuales poseen características específ icas que 

los diferencian de otros conocimientos (como los actitudinales y de conceptos), 

de acuerdo con Col l , Pozo y Val ls (1992, en Casti l lo, 2002) los contenidos 

procedimentales otorgan conjuntos de funciones, formas de actuar y resolver 

tareas para saber hacer  cosas.  

La evaluación de los procedimientos debe hacerse desde la práctica e integrarla 

en el proceso de aprendizaje a través de pruebas y ejercicios que impl iquen 

poner en práctica los conocimientos adquir idos. Según Casti l lo (2002), las 

funciones principales de la evaluación formativa en el ámbito de los  

procedimientos de aprendizaje son:  

  Hacer un seguimiento continuo  de la uti l ización de los procedimientos del 

aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos.  

  Obtener datos de esa uti l ización  para orientar el proceso educativo  

  Conocer el nivel real de dominio de los procedimientos de aprendizaje  

  Proporcionar al profesor elementos de juicio  suficientes para toma r 

decis iones 

  Reconducir actuaciones, en caso de ser necesario.  

 

Por lo general la evaluación se concibe como algo exclusivo del profesor, pero 

existe la evaluación formadora, la cual consiste en que el alumno forme y 

regule su aprendizaje sólo con ayuda del  profesor. Si se concibe que el alumno 

puede ser partícipe, existen tres alternat ivas a esto: la autoevaluación  aquí el 

alumno evalúa su propio aprendizaje; la coevaluación aquí la evaluación la 

hacen en conjunto el profesor y el alumno; y la evaluación  mutua que se 

ref ir iere a las evaluaciones de un alumno o un grupo de alumnos que pueden 

hacerse sobre las  producciones de otros (Casti l lo, 2002).  
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5.3.3  La evaluación sumativa  

Es efectuada al concluir la enseñanza para valorar integralmente el aprendizaje 

de los alumnos, generalmente, otorgar  una cal i f icación f inal o acreditación. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, lo criticable de el la es que con lo 

obtenido no se contr ibuye a mejorar el proceso instruccional valorado porque,  

al real izarse al termino del mismo, lo imposibi l i ta. Su contr ibución es usar sus 

resultados como insumos para corregir el s iguiente curso (Carlos, 2010), así 

como para verif icar s i  los objetivo o metas de enseñanza han sido alcanzados,  

revelar el rendimiento de los alumnos y apreciar la efectividad de la enseñanza 

(Díaz-Barr iga y Hernández,  2002)  

Col l  y Onrubia (1999 en Díaz-Barr iga y Hernández, 2002) proponen enfatizar la 

función pedagógica en esta evaluación, ubicando los siguientes puntos  

importantes:  

 Vincular la evaluación sumativa y formativa.  

 Hacer uso continuo y sistemático de la evaluación  sumativa.  

 Hacer uso de instrumentos, técnicas y situaciones que impl iquen la 

participación del alumno. 

 Comunicar los resultados a padres y alumnos con formas alternativas y 

lograr la desvinculación  entre acreditación y evaluación  sumativa.    

 

5.4 Técnicas de evaluación  

Una forma de clasificar la evaluación  en la educación y la ef icacia de las 

prácticas pedagógicas, es  a partir de sus técnicas para l levarla a cabo. Díaz -

Barr iga y Hernández (2002) expl ican de manera clara las tres técnicas de 

evaluación: informales, seminformales y formales.  
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5.4.1  Técnicas informales 

Son aquél las que se uti l izan en períodos breves de la instrucción, son discretas 

y los alumnos no se sienten evaluados, lo cual es la evaluación ideal.  Se 

encuentran dos tipos de técnicas informales: la observación de  los alumnos 

l levando a cabo las acti vidades y, la exploración, por medio de preguntas 

abiertas que el profesor real iza durante clase. La primera puede ser 

asistemática o sistemática,  abier ta  o focal izada, en contextos naturales o 

creados, activa o no par ticipante, tomando en cuenta la expre sión oral del 

conocimiento, su habla espontánea, expresiones y productos, éstos pueden ser 

de manera grupal o individual y se toma de manera sistemática si   se 

establecen los objetivos y los instrumentos a uti l izar para la observación, por  

ejemplo los Registros anecdóticos, l istas de control, diar ios de clase. El otro 

objetivo es el de explorar el nivel de entendimiento de los estudiantes, para 

retroal imentar, haciendo uso consciente del tiempo que se da a los alumnos 

para responder, es requisito que los pr ofesores elaboren sus preguntas en 

función de los objetivo de enseñanza, de lo contrar io no se estar ía dando 

sentido a dicha técnica.   

 

5.4.1.1 Listas de cotejo  

Son instrumentos que, de manera sistemática, registran comportamientos 

observables. Son herramientas para juzgar la presencia o ausencia de cierto 

elemento. 

Consisten en desglosar la competencia en sus componentes o pasos, colocados 

en el orden que deben de ser ejecutados, además especif ican las condiciones o 

contextos donde se efectuará, así como materiales necesarios para hacerlos 

(Carlos, 2010).  

Díaz Barr iga y Hernández (2004) proponen que las l istas de cotejo se deben 

apl icar conjuntamente con las rubricas, debido a que pueden uti l izarse para 

real izar observaciones en situaciones de aprendizaje d istinto tipo, e igualmente,  

como recursos para dir igir la atención a los aspectos relevantes.  
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Estos instrumentos pueden servir al instructor para determinar el grado de 

adecuación con que las ejecuciones involucradas en las tareas o situaciones de 

prueba están siendo real izadas por los aprendices.  

Para construir una l ista de cotejo se necesitan real izar los s iguientes pasos 

básicos (Díaz Barr iga y Hernández,  2004):  

1.  Elaborar un l istado de las dimensiones relevantes de los procedimientos,  

habi l idades, etc.,  y/o productos a observar.  

2.  Establecer un orden lógico esperando con base en la aparición y secuencia 

de las actividades involucradas en la ejecución. El orden puede no ser tan 

estr icto para el  caso de la evaluación de productos.  

3.  Los ítems sean enunciados con clar idad y se centre en aspectos relevantes.  

 

5.4.1.2 Rúbricas  

Es una herramienta para cal i f icar lo real izado por los educandos donde se 

describen las cual idades que debe cumplir un trabajo, ejecución o tarea; para 

hacerlo se desglosan en sus dimensiones principales, se especif ican lo que 

constituyen los niveles aceptables y no aceptables para cal i f icar cada una de 

esas dimensiones (Stevens y Levi, 2005). Sin embargo, no proporcionan 

información cual i tativa sobre la forma en que han sido real izados.  

Los beneficios de uti l izar este tipo de evaluación, es que faci l i tan una  

retroal imentación oportuna y ef iciente.  

Una rúbrica es más compleja, amplia y definitiva para la evaluación (Vera,  

2004), ésta se real iza  basándose en tres aspectos  principales:  

1. Def inir cada uno de los cr iter ios que se va a evaluar. Se trata de “pensar” 

cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se evalúa este o 

aquel aspecto.   

2. Definir  qué  criter io inf luye en la decis ión global o cuanto “pesa” cada uno 

de el los a la hora de determinar la cal i f icación.  
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3. El tercer paso es real izar para estos tres cr iter ios los descriptores para cada  

uno de los niveles de logro.  

 

5.4.2 Técnicas semi -informales 

Esta técnica requiere de mucho más tiempo para ser apl icada y de la asignación 

de cal i f icación, s iendo esto una desventaja, ya que los alumnos tienen la 

sensación de estar s iendo evaluados aunque se pueden considerar como 

técnicas semi-informales a los trabajos y ejercicios elaborados durante la clase,  

tareas para real izarse fuera de el la, y la evaluación por portafol ios. Lo 

elaborado dentro de la clase debe coincidir con los objetivos, dando tiempo a 

los alumnos para reflexionar sobre lo aprendido. Además funciona como 

retroal imentación para el profesor, ya que le permite tomar decis iones a tiempo 

que sean adecuadas a las características  de los alumnos. Las tareas fuera de 

clase pueden l levarse a cabo en grupo o individualmente, pero tiene que estar  

en función de los objetivos, de manera ref lexiva y ser retomados para 

retroal imentar. Las tareas o trabajos que se sol ici tan a los alumnos para 

real izar fuera de clase pueden variar entre ejercicios, solución de problemas, 

vis itas a lugares, investigación en la b ibl ioteca,  vis ita a museos, entre otros.  

 

5.4.3  Técnicas formales  

Estas exigen un proceso de planeación y elaboración más sofisticados y suelen 

apl icarse en situaciones que demandan un mayor grado de control, por esta 

razón, los alumnos (y los profesores inducen a el lo) las perciben como 

situaciones “verdaderas” de evaluación. Este tipo de técnicas suelen uti l izarse 

en forma periódica o al f inal izar un ciclo completo de enseñanza y aprendizaje.  

Dentro de el las encontramos varias modal idades: pruebas o exámenes, mapas 

conceptuales, evaluación del desempeño.  
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5.5 Elementos del diagnóstico psicopedagógico  

El marco de relación entre el psicólogo y el maestro se va ampliando cada vez 

más. Así, la intervención educativa del  psicólogo no se centra sólo en el 

tratamiento puntual de los alumnos con problemas, s ino qu e afecta al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en su global idad. En el diagnóstico psicopedagógico 

están impl icados la escuela, el profesor, el alumno, la familia y el 

psicopedagogo (Bassedas, 1991)  

A partir de la demanda del maestro abrimos un proceso  de d iagnóstico 

psicopedagógico, para recoger  esta demanda inicial  se uti l iza la hoja de  

derivación que el maestro rel lena y constituye el pr imer paso del diagnóstico,  

ésta hoja es  un punto de referencia importante, dado que es un instrumento 

úti l  para planif i car y establecer pr ior idades en las demandas de diagnóstico 

psicopedagógico, algunas veces la información que nos da el docente es poco  

precisa, y por eso se real iza una entrevista posterior que aclare la información 

y así se pueda profundizar sobre la misma  y, de igual manera, se aclaren las 

expectativas que existen entre ambos profesionales (Bassedas, 1991).  

La hoja de derivación es el instrumento para concretar y centrar el problema 

por parte del maestro y,  al mismo tiempo, representa el compromiso de l a 

intervención del psicólogo. Se recaban datos como la escolar idad del  alumno y 

una valoración inicial  de su situación personal  por parte del maestro.  El tipo 

de información transmitida a partir de las hojas de derivación viene 

determinada por las diferencias de cada profesor, de la observación y 

evaluación que éste ha podido real izar hasta el momento (Bassedas, 1991).  

5.5.1 Observación  

La observación directa del comportamiento es el medio más f iable para obtener  

información sobre los trastornos de conducta y problemas emocionales en niños 

y niñas (Arco y Antonio, 2004).  

La observación del alumno en la clase.  De acuerdo con Bassedas (1993) la 

observación es un instrumento que nos permite real izar un anál is is del problema 
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en la s ituación en que éste  se muestra principalmente. El aula será el contexto 

prior itar io donde habrá que ayudar al alumno. Además, en el diagnóstico 

psicopedagógico es importante considerar los aspectos de comunicación y de 

interacción, s í  como los factores y elementos que interviene n en la s ituación de 

enseñanza-aprendizaje. Hay diferentes tipos de observaciones: de un grupo, de  

un alumno, participativa y de seguimiento.  

Ésta tiene la f inal idad de ayudar al alumno, a través de conocer  la dinámica y 

las reglas del grupo, así como la comunicación del alumno con el maestro, 

además de su comportamiento en el juego con sus compañeros, la relación con 

sus pares y adultos, asimismo conocer la disponibi l idad que muestra el niño 

para recibir ayuda individual izada.  

 

5.5.2 Entrevista  

Son un medio para recoger información  sobre las variables histór icas y actuales 

relacionadas con las conductas problemáticas. A través de la formulación de 

preguntas cerradas o abiertas, debemos obtener datos sobre las conductas 

concretas que vamos a abordar, pero  sobre todo debemos obtener información 

sobre las interacciones que tienen lugar entre el niño, su conducta y distintos 

elementos de su entorno, en qué situaciones ocurren las conductas 

problemáticas y que elementos están  presentes en esas situaciones. La  

obtención de información debe real izarse con diferentes personas que se 

relacionan con el niño, en diferentes contextos donde se producen las 

conductas problemáticas (padres, familiares, educadores) (Arco y Antonio, 

2004). 

 

5.5.2.1 Entrevista con el maest ro  

De acuerdo con Bassedas (1993) la entrevista maestro -psicólogo se real iza 

posteriormente de la hoja de derivación y ha de satisfacer la necesidad, por 

parte de éste de obtener del educador el máximo  de información sobre el niño. 
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Existen tres diferentes tipos de entrevista: de inicio, devolución y seguimiento, 

éstas son de acuerdo al momento del proceso.  

La entrevista inicial  tiene como objetivo primordial transmitir que el diagnostico 

inicial  tiene como f inal idad ayudar al n iño dentro del aula ordinari a y que,  

además el maestro tendrá un papel importante en la evolución positiva del  

alumno.   

Es deseable que el desarrol lo de la entrevista con el educador tenga que seguir 

los s iguientes apartados: profundización en la definición del problema, 

ampliación de la información con respecto al alumno en cuanto a diversos 

aspectos como sus relaciones personales, hábitos de lenguaje, área de 

aprendizaje y juego, entre otros, así como información del contacto que existe 

entre padres y escuela, así como las es trateg ias de cambio real izadas por el 

docente (Bassedas,  1991)  

 

5.5.2.2  Entrevista con los padres  

En el diagnóstico psicopedagógico,  el punto de par tida es diferente al de un 

diagnóstico real izado fuera de la escuela, porque en general no son los padres  

los que sol ici tan nuestra colaboración, sino que es el psicólogo el que cita al 

padre para pedir su colaboración para resolver o mejorar confl ictos. Bassedas 

(1991) propone los siguientes objetivos:  

  Obtener información y datos de la s ituación famil iar  

  Informar y expl icar a los padres cual es al s ituación de su hi jo en la 

escuela, tanto de rendimiento escolar como de comportamiento.   

  Ver y captar la capacidad de cambio y f lexibi lidad de la famil ia para 

escoger las soluciones que se les proponen.  

  Escuchar lo que los padres nos quieren expl icar o consultar.  
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  Solucionar la colaboración de la famil ia para intentar introducir cambios 

que mejoren la s ituación.  

 

Tipos de entrevista  

A continuación Bassedas (1993),  diferencia los tipos de entrevista que se 

acostumbra real izar con las famil ias, según el momento del proceso del 

diagnóstico o según quien sea el que sol ici ta la intervención.  

a) Según el momento del  proceso diagnóstico:  

*Inicial .  Pr imer contacto con los padres  

*De devolución. Después de haber real izado el diagnóstico, se incluyen 

orientaciones o propósitos de cambios.  

*Mixta. Cuando sólo se real iza una entrevista durante el proceso de 

diagnóstico, se trata de informar y pedir  determinada información.  

*De seguimiento.  Durante el  mismo curso o en otros cursos posteriores.  

b) Según el  agente de la demanda:  

* Real izada por el maestro.  Esto es  lo que sucede en la mayoría de los casos.  

*Real izada por los padres.  Los padres se han enterado de la presencia del  

profesional y piden  hablar con él por medio de una ci ta.  

 

Entrevista inicial  con padres  

En la mayoría de los casos se l lama a la pareja (padre y madre) y aunque a 

menudo es solamente la madre la que se presenta es importante insistir en que 

asistan los dos. En ese momento se trata de investigar la comunicación que 

existe entre el s istema “escuela” y el s istema “famil ia”, así como también ver  

qué importancia concede al problema manifestado por la escuela, este momento  
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es muy importante, ya que lo que los padres digan y manif iesten en este 

momento ayudará a prever la posible colaboración posterior de la famil ia  y a 

pensar las estrategias que se tendrán  que uti l izar.  

Se procura abordar temas de la s ituación y composición famil iar, para conocer  

su funcionamiento y esti l o de convivencia y los tipos de relaciones que se 

establecen. Después se centra en los datos del niño como su escolar idad, 

actividades extraescolares, ocupaciones y relaciones extrafamil iares, los limites 

y las reglas que hay dentro de la famil ia, ver en que momento se encuentra la 

famil ia en relación a su ciclo vital .  

Es conveniente expresarles la necesidad de su vis ita y colaboración para 

mejorar la situación, para que la famil ia muestre interés en colaborar, es 

necesario que se sienta respetada y valorada.  Cuando la sol ici tud de 

intervención la hacen los padres, el proceso es diferente, ya que en principio 

suponemos que ya existe una voluntad de cambio.  

 

5.5.3 Escalas, cuestionarios y autoinformes . 

Este tipo de técnicas consiste en preguntar a padres, p rofesores o al mismo 

niño sobre una posible l ista de comportamientos. Tienen como f inal idad situar 

el comportamiento de nuestros alumnos con respecto al grupo social de 

referencia, y nos ayuden a identif icar, de manera descriptiva,  la topografía de 

las conductas (Arco y Antonio, 2004).    

 

5.5.3.1 Instrumentos de evaluación psicológica  

La Psicometría se ocupa de los problemas de medición en Psicología, uti l izando 

la Estadística como pi lar básico para la elaboración de teorías y para el  

desarrol lo de métodos y técnicas específ icas de medición, por medio de los test.  

La primera vez que se uti l izó el término test mental fue real izada por Cattel l  en 

1890, para este autor los test mentales eran unos sistemas normal izados de 
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procedimientos que permitían obtener información objetivo respecto al  

rendimiento de personas ante la real ización de tar eas-tipo (Anastasi y Urbina, 

1998). 

El término “test” hace referencia a un instrumento sistemático y tipif icado, que 

recoge muestras de conducta producidas por los sujetos en respuesta a unos 

estímulos que le son presentados. Estas respuestas son puntuadas  o valoradas 

según unos cr iter ios, ofreciendo información del lugar que ocupa el sujeto 

dentro de un grupo de referencia normativo. La prueba psicológica es una 

medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta (Anastasi y 

Urbina, 1998).  

Constituye esencialmente una medida objetiva de una muestra de conducta,  son 

como las pruebas de cualquier otra ciencia, en cuanto que las observaciones se 

real izan sobre una muestra pequeña, pero cuidadosamente escogida de la 

conducta de un individuo (Anastasi y U rbina, 1998).  

De acuerdo con Thorndike y Hagen (1978) las características que un test suele 

tener  es que se real iza en un tiempo y un lugar específ ico y consiste en un 

conjunto uniforme de tareas para todas las personas examinadas.  Por el  

contrar io, la evaluación fundada en las situaciones naturales de la vida real es 

que se efectúa en un periodo indefinido, se basa en situaciones que no son las 

mismas para diversas personas.    
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6. MÈTODO  

6.1 Pregunta  

¿Qué efecto tendrá un programa de educación emocional en el desarrollo social 

de niños con dif icultades socioemocionales de 4°, 5° y 6°, de educación 

primaria, implantado en su entorno escolar?  

6.2 Objetivos 

• Diseñar y apl icar un programa de intervención psicoeducativa,  basado en  

la educación emocional, dir igido a escolares de 9 a 12 años con dif icultades 

socio- emocionales.  

  Evaluar si  el programa era efectivo para el desarrol lo del conocimiento y 

habi l idades relacionados con las emociones y por lo tanto, favorecer la 

interacción social de los part icipantes.  

6.3 Diseño  

La presente investigación es de tipo evaluativa considerada de este modo ya 

que se busca la efectividad del programa diseñado. Como lo menciona Cabrera 

(1987) la investigación evaluativa es un “proceso sistemático de recogida y  

anál is is de información como soporte para tomar decis iones sobre programas 

educativos” (Citado por Bisquerra, 1989 p. 250).  

6.4 Participantes  

Dentro de la Institución se trabajó con 8 niños varones con dificultades en el 

desarrol lo socioemocional, con un promedio de edad de 9 a 12 años, quienes 

cursaban el 4°, 5° o 6° grado en la institución educativa.   

La selección de los participantes se hizo con base en la apl icación de un 

cuestionario a los docentes (Ver ANEXO 1), diseñado por las faci li tadoras, para 

valorar a los niños que los maestros creían candidatos al programa, de este 

modo se tomó una muestra no probabi l ística por cuotas de manera intencional.  
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6.5 Instrumentos de evaluación  

En la presente investigación se uti l izaron distintos instrumentos de corte  

cuantitativo así como recursos de evaluación cual i tativa.  

6.5.1 Test proyectivos HTP y Famil ia.  

Son instrumentos que proporcionan información de cómo el niño afronta sus 

problemas, así como situaciones que le molestan de su vida, estos se uti l izaron 

para la evaluación inicial  de cada niño.   

Al Test de la Casa, el Árbol y la Persona, se denomina HTP, por sus siglas en 

ingles.  Apareció en 1948, este tes t Gráfico Proyectivo, está basado en la 

técnica representacional del dibujo, a través del cual podemos rea l izar una 

evaluación global de la personal idad del individuo, su estado de ánimo, 

emocional, etc. La real ización de dibujos es una forma de lenguaje simból ico 

que ayuda a expresar, de manera inconsciente, los rasgos íntimos de la 

personal idad. Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferente  

nivel: con el dibujo de la persona se real iza una autoimagen muy cercana a la 

conciencia, incluyendo los mecanismos de defensa que se uti l izan en la vida 

cotidiana. Al dibujar la casa se proyecta la s ituaci ón famil iar y en el del árbol el  

concepto más profundo de nuestro Yo.  

El Test de la Famil ia es una prueba de personal idad que puede administrarse a 

los niños de cinco años hasta la adolescencia. Su uso e interpretación parte de 

los principios psicoanal í ticos de la proyección, ya que posibi l i ta la l ibre 

expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares, 

especialmente de sus progenitores y ref leja, además, la s ituación en la que se 

colocan el los mismos. Es una herramienta úti l  para explorar la s dinámicas 

famil iares, entornos, modal idades vinculares, alianzas, identif icaciones, 

sentimientos de inclusión o exclusión respecto a la vida famil iar. La ejecución 

del dibujo debe ser seguida por la real ización de una breve entrevista,  la cual  

refuerza notablemente la interpretación que efectúa el psicólogo.  
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6.5.2 Test estandarizados  

Se trata de instrumentos que contienen preguntas con opciones de respuestas,  

las cuales nos van a indicar como se perciben a sí  mismos los niños e identif icar 

rasgos de su personal idad.  

Álvarez, Bisquerra, Filel ia, Fita, Martínez y Pérez (2001) proponen uti l izar en 

programas de Educación Emocional la Batería de Adaptación Social (BAS) y 

Cuestionario de Personal idad para niños (CPQ), estos fueron uti l izados para la 

evaluación inicial  y f inal de cada niño.  

Batería de Adaptación Social (BAS) es un conjunto de escalas de estimación 

para evaluar la social ización de niños y adolescentes en ambientes escolares y 

extraescolares. Puede ser complementada por profesores (BAS -1) o padres  

(BAS-2) y l lena un vacío importante en la evaluación psicológica infanti l  y 

juveni l . Ambas versiones son equivalentes en siete de sus ocho escalas; 

cambian sólo algunos términos para adecuar el texto al ambiente específ ico 

(escolar o extraescolar).  

Cuestionario de Personal idad para niños (CPQ)  los autores son R.B. Porter y 

R.B. Cattel l , crearon una evaluación de 14 dimensiones primarias de la 

personal idad. Evalúa una serie de variables dicotómicas de la personal idad,  

cuya naturaleza funcionalmente es independiente. Se administra a sujetos con 

edades entre 8 y 12 años. Consta de 140 í tems con dos alternativas de 

respuesta.  

6.5.3 Recursos de evaluación cual i tativa  

A continuación se presentan algunos de los recursos de evaluación que se 

uti l izaron: 

6.5.3.1 Cuestionario de referenciación  

Es un cuestionario tipo Likert, en el cual se presentaban af irmaciones de 

comportamientos y acti tudes que pueden manifestar los niños con dif icultades 

socioemocionales. Éste tenía que ser respondido por el profesor de grup o, el  
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cual contenía una serie estructurada de preguntas que nos proporcionarán 

información acerca de cómo se desenvuelve el niño en el salón de clases, sus 

actos favorables y desfavorables (respeto de normas y l imites, empatía,  

colaboración, auto y heteroconocimiento y expresión de emociones y nivel de 

interacción social). Este cuestionario fue elaborado por  las autoras de este 

trabajo (VER ANEXO 1).  

6.5.3.2 Entrevista a padres  

La entrevista contiene una serie de preguntas estructuradas las cuales van a 

proporcionar información sobre la dinámica y estructura famil iar del niño, sus 

distintas etapas de desarrol lo, conocer sus hábitos al imenticios, sueño y 

l impieza, así como también, su desarrol lo del lenguaje y socioemocional 

(elaborado por las autoras de este trabajo)(VER ANEXO 2). 

6.5.3.3 Rúbrica  

Conjunto de cr iter ios y estándares, típicamente enlazados a objetivos de  

aprendizaje, que son uti l izadas para evaluar un nivel de desempeño o una 

tarea. Una rúbrica es una herramienta de cal i f icación uti l izada para  real izar 

evaluaciones subjetivas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de 

acuerdo a cr iter ios específ icos, haciendo la cal i f icación más simple y 

transparente. Éstas fueron real izadas por las faci li tadoras dependiendo la 

actividad en la sesión,  para así poder evaluar el desempeño del grupo y de cada  

participante (VER ANEXO 4).  

6.5.3.4 Lista de cotejo  

Es un instrumento de verif icación, es decir, actúa como un mecanismo de 

revis ión durante el proceso de enseñanza -aprendizaje de ciertos indicadores  

pref i jados y la revis ión de su logro o de la ausencia del mismo. Ésta fue 

real izada por las faci l i tadoras dependiendo la actividad en la sesión, para 

verif icar dentro de las sesiones las conductas que presentaron los niños 

integrados en el programa (Ver ANEXO 4). 
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6.6 Escenario  

La selección del escenario fue de una forma no aleatoria por conveniencia, se 

trata de una  escuela primaria es Oficial  del Sector Educativo (SEP), de carácter  

regular definida como escuela de cal idad. Ubicada en el Distr i to Federa l, con 

una población predominante de nivel socioeconómico medio -bajo.   

En un salón denominado de usos múltiples se l levo a cabo el programa de 

intervención, el cual contaba con suficiente i luminación y venti lación, y por su 

ubicación estaba ais lado del rui do exterior.  

En un cubículo que contaba con suficiente venti lación y estaba ais lado del ruido 

exterior se real izó la entrevista con docentes y la presentación del trabajo a 

éstos. 

6.7  Procedimiento   

Fase 1. Inducción  

• Búsqueda de diferentes  fuentes de información referentes a los temas 

centrales de este trabajo (educación especial , dif icultades socioemocionales, 

educación e intel igencia emocional).  

• Observación de las actividades de la escuela para conocer el ambient e 

diar io en el que los niños se encontraban de manera ordinaria.  

Fase 2. Detección de necesidades y derivación de los participantes.  

• Se anal izaron las necesidades que tiene la institución educativa en el  

ambiente escolar.  

• Diseño del cuestionario para detectar, dentro de las aulas, a niños con 

dif icultades socioemocionales (Ver ANEXO 1).  

• Se derivaron, por parte de los docentes de los grados de cuarto a sexto 

de la escuela primaria, a los niños que son considerados con dif icultades 

socioemocionales.  
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Fase 3. Evaluación inicial .  

• Se real izó una entrevista tanto con docentes, como con los padres de 

famil ia, con respecto a los niños ya identif icados.  

• Posteriormente se apl icaron a los niños diferentes pruebas psicométricas  

(BAS y CPQ) y proyectivas (HTP y Famil ia), a f in de obtener su perf i l 

psicológico y cotejar lo con las entrevistas previas real izas a los padres y 

docentes del niño, esto con la f inalidad pa ra saber de dónde partir en el  

programa.  

 

Fase 4. Diseño y presentación del programa de interven ción a las autoridades 

del plantel.  

• Se diseñó un programa de intervención psicoeducativa, para promover la 

Educación Emocional, dirigido a los niños con dif icultades socioemocionales, 

que constó de 20 sesiones, con duración de 60 min cada una (Ver ANEXO 3). 

Durante las sesiones se realizaron distintas evaluaciones (rúbricas y l istas 

de cotejo): grupal e individual, a los participantes del programa, según 

fuese el objetivo de la sesión (Ver ANEXO 4).   

• Antes de l levar a cabo el programa se real izó una pr esentación a los 

profesores correspondientes sobre el programa de intervención, dando a 

conocer, los objetivos, temas abordados y la dinámica de trabajo.   

 

Fase 5. Intervención.  

• Se apl icó el Programa de intervención ut i l izando diversos materiales, así 

como diferentes estrategias de aprendizaje, expl icándoles de manera muy  

básica y rápida algunos conceptos teóricos para así trasladarlos a sus 

vivencias. 

• Se l levó un control por  sesión  acerca de lo real izado.  
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• Se anal izaron por sesión los resultados ob tenidos, para identif icar los 

cambios que fueran requeridos durante el  curso.  

 

Fase 6. Evaluación f inal  

• Se valoró si  las estrategias empleadas en el programa de intervención 

promovieron un cambio favorable en los temas abordados.  

• Se apl icaron nuevamente a los niños diferentes pruebas psicométricas  

(BAS y CPQ), para comparar los resultados f inales con los iniciales, e 

identif icar s i  existieron cambios después de haber participado en el  

Programa de intervención. En esta ya no se uti lizó el HTP y Familia, debido 

a que se considero que había transcurr ido poco tiempo entre una apl icación 

y otra.  

• Se anal izó el desempeño de cada participante en relación a cada una de  

las sesiones de trabajo, por medio de la evaluación formativa ( listas de 

cotejo y rúbricas).  

• Los datos obtenidos dentro del programa, se dieron a conocer a los 

padres de famil ia,  así como a los docentes y autoridades de la Institución 

educativa.  

 

6.8 Descripción del programa de intervención psicoeducativa    

6.8.1 Objetivo del programa de intervención  

Este programa de intervención tuvo como objetivo que al f inal izar el programa 

el niño uti lice las habi l idades derivadas de la educación emocional para adquir ir 

un nivel de adaptación adecuado que le permita inte ractuar en el medio social 

en que se desenvuelve.  
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6.8.2 Supuestos teóricos del programa de intervención  

Este programa de intervención psicoeducativa está basado en la educación 

emocional como un medio para l legar a la intel igencia emocional, en donde 

Bisquerra (2000), define a  la educación emocional como un proceso educativo 

continuo y permanente que pretende potenciar el desarrol lo emocional como 

complemento indispensable del desarrol lo cognitivo, para el lo se propone el  

desarrol lo de conocimientos y habi l idades sobre las emociones con el objeto de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planteen en la vida 

cotidiana.  

Goleman (1998), propone que la educación debe ser integral, donde se 

reconci l ie en las aulas la emoción y la cognición . En donde incluyan programas 

para la enseñanza de habi l idades como el autoconocimiento, el autocontrol, la 

empatía y el arte de escuchar, así como el resolver conflictos y la colaboración 

con los demás.  

Basándonos en lo que se propone anteriormente, se de sarrol ló el programa de 

intervención psicoeducativa, pues abarca las necesidades detectadas de los 

participantes, estas fueron autoestima, autoconcepto,  empatía, solución de 

confl ictos, control emocional, seguridad en sí mismos, l imites y reglas, iniciativ a 

para el trabajo, están son habi l idades que según Bisquerra (2000) son 

necesarias para tener una adecuada educación emocional, propone que un 

programa de educación emocional debe contener 4 bloques con los temas 

siguientes: Bloque 1 “La conciencia de uno mismo y autoestima”, Bloque 2 “La 

gestión de emociones y la autorregulación”, Bloque 3 “Empatía”, Bloque 4 “Las  

relaciones sociales y la resolución positiva de confl ictos” ;  es por es ta razón 

que se abordan los temas principales propuestos, adecuándolos a la población 

participante.  

6.8.3 Descripción general  

El programa consta de 20 sesiones, con una duración aproximada de 60 minutos 

cada una, en las que se real izaron diversas actividades  uti l izando diferentes 
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tipos de materiales (papel, colores, pinturas , ti jeras, revistas, pel ículas), así 

como recursos de apoyo (computadora, te levis ión, bocinas).  

6.8.4 Contenido del programa  

De acuerdo a los tópicos revisados sobre Educación Emocional, los temas se 

abordaron y distr ibuyeron de la s iguiente manera (Ver t abla 4) 

En cada una de las sesiones se l levó a cabo la evaluación formativa y se buscó 

la forma de cumplir con el objetivo a través de las diferentes actividades.    

El orden que se le dio a los temas, s iguió un principio lógico, ya que fue  

importante conocer que son y cómo se sienten las emociones en uno mismo, 

para poder reconocerlas en los demás y así comenzar una interacción con los 

otros de manera favorable, de manera que cuando se presente algún confl icto 

pueda solucionarlo de una manera adecuada res petando sus derechos y de los 

demás.   

Las estrategias y actividades fueron diferentes en cada sesión, ya que éstas  

contaron con un tema y objetivo específ ico.  

En relación a la es tructura general, al  inicio de las sesiones se pedía que se 

leyera el nombre y la meta de la sesión, para posteriormente dar un breve 

repaso de la sesión anterior y continuar con una pequeña introducción de la 

sesión a trabajar.  

Después de dar la expl icación de lo que se iba a real izar se les proporcionaba el  

material necesario, para l levar a cabo las actividades, al término de éstas se les  

pedía que expusieran su trabajo al grupo, para poder recibir retroal imentación y 

al f inalizar la sesión se hacia una breve ref lexión  acerca de la importancia del 

tema en su vida a través de preguntas de cierre, denominado “Hoy aprendí”.  
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Tema Sesiones Objetivos Instrumentos de evaluación Estrategias de trabajo 

1.Integración Sesión 
1. “Aprendiendo 
algo nuevo” 
 
 
 
2. “Me integro 
al grupo” 
 
 

 
Los niños conocerán a su grupo, 
las reglas y los temas del 
programa, a través de dinámicas 
vivenciales. 
 
Los niños valorarán la 
importancia de pertenecer a un 
grupo donde se sientan 
identificados 

 
* Lista de cotejo 1 

-Interacción social 
 
 
 
* Lista de cotejo 1 

-Interacción social 
 
*Lista de cotejo 2 

-Reconocimiento de 
nociones previas  

 
 
 
 
Dinámicas de presentación e 
integración. 

2.Emociones y 
sentimientos 

Sesión 
3.“Mis 
emociones” 
 
 
 
 
 
4.“Aprendiendo 
más sobre 
emociones” 
 
 
 
 
 
 
5. “Tú y yo 
sentimos” 
 
 

Los niños conocerán las 
emociones, cómo se expresan y 
se sienten, a través de una 
dramatización. 
 
 
 
 
Los niños aplicarán el 
conocimiento que tienen sobre 
las emociones mediante la 
identificación y elaboración de 
éstas. 
 
 
 
 
Los niños establecerán una 
relación entre las causas y 
formas de expresión de las 
emociones presentadas en 

Rubrica 1. Conocimiento de 
emociones.  

-Comprensión de las 
emociones  
-Representación grafica  
-Coherencia en emoción y 
expresión  
 

Rubrica 2. Reconocimiento de 
emociones.  

-Comprensión de las 
emociones  
-Representación grafica 
-Coherencia en emoción y 
expresión  

 
 
*Rúbrica 3. Expresión Emocional 

-Relación emoción –
expresión  
-Relación emoción- 

 
 
 
 
 
 
A través de preguntas dirigidas, 
ejemplos gráficos de emociones y 
la dramatización de éstas, 
representaciones gráficas 
realizadas por los niños, 
identificación de emociones a 
través de películas y música. 
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algunas situaciones hipotéticas. 
 

situación  
-Empatía con las 
emociones de los otros 

 

3. Autoconcepto y 
autoestima 

Sesión 
6. “¿Cómo soy?” 
 
 
 
 
 
 
7.“Me quiero, 
no me 
quiero…Si me 
quiero” 
 

 
Los niños valorarán su sentido 
de ser únicos tanto física como 
cognitivamente mediante 
actividades de 
autorreconocimiento. 
 
 
Los niños reconocerán la 
importancia de la autoestima, 
cómo influye en nuestras 
emociones y en nuestras 
interacciones con los demás. 
 

*Rúbrica 4. Evaluación de 
Autoconcepto  

-Identificación de sí mismo.  
-Identificación de las 
diferencias entre  los otros.  

 
 
 
*Rúbrica 5. Evaluación de 
Autoestima  

-Valoración  de las 
cualidades.  
-Reconocimiento de las 
cualidades de otros.  

 

 
 
 
 
Técnicas de autorreconocimiento, 
comparación de las diferencias 
individuales y  aceptación de las 
mismas. 

4.Regulación 
emocional 

Sesión 
8. “Jugando a 
cambiar…” 
 
 
 
 
 
 
 
9. “A mí me 
pasó…” 
 

 
Los niños reconocerán la 
importancia de regular las 
emociones a través de la 
utilización de recursos 
cognitivos. 
 
 
 
 
Los niños reconocerán que sus 
emociones con expresión 
inadecuada pueden ser 
manejadas a través de modificar 
hipotéticamente sus respuestas 

* Rúbrica 6. Evaluación de 
principios de control emocional  

-Uso de recursos cognitivos 
(botella de pensamientos)  
-Reconocimiento de las 
emociones  
-Manejo de las emociones 
detectadas  

 
 
*Rúbrica 7. Evaluación de 
aplicación de control emocional 

-Reconocimiento de las 
emociones  
-Contextualización de la 

 
 
 
 
 
A través de recursos cognitivos, 
dramatizaciones, recordar 
situaciones referentes al tema 
abordado. 
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en situaciones que hayan vivido. 
 

situación emoción-
conducta-consecuencia  
-Manejo de las emociones 
inadecuadas  

 

5.Comunicación, 
empatía y 
asertividad 

Sesión 
10. “¿De qué 
hablas Willis?” 
 
 
 
 
 
 
 
11.“Conozcan 
mis emociones” 
 
 
 
 
 
 
12.“Diferentes 
pero iguales” 
 

 
Los niños aplicarán una 
secuencia de pasos para 
mantener una adecuada 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Los niños reflexionarán sobre la 
importancia de comunicar 
adecuadamente sus emociones, 
tomando en cuenta los pasos 
para mantener una buena 
comunicación. 
 
 
Los niños reflexionarán sobre la 
importancia que tiene defender 
sus derechos respetando los de 
los otros, tomando en cuenta los 
sentimientos y emociones que 
se ven involucrados por ambas 
partes. 
 

*Rúbrica 8. Evaluación de 
comunicación 

-Los códigos y su 
importancia en la 
comunicación  
-Los movimientos 
corporales como recurso 
para la comunicación.  

 
 
Lista de Cotejo 3 

-Evaluación de 
comunicación afectiva   

 
 
 
 
 
*Lista de Cotejo 4. 

-Evaluación de asertividad  
*Rúbrica 9. Evaluación de 
expresión de emociones y 
asertividad 

- Expresión de sentimientos 
y necesidades propias y en 
otros.  
-Respeto y empatía. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de diferentes actividades 
lúdicas, dramatizaciones, 
actividades gráficas, expresión de 
emociones a través de la música, 
colaboración entre pares. 
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6.Relaciones de 
grupo y amistad 

Sesión 
13.“Juntos… 
pero no 
revueltos” 
 
 
 
 
14.“Haciendo 
cuates” 
 

 
Los niños reflexionarán sobre la 
importancia que tiene 
participar, relacionarse y 
trabajar en grupo para un fin 
común. 
 
 
Los niños reflexionarán sobre la 
importancia de tener amigos. 
 

 
*Lista de Cotejo 5.  

-Evaluación de relaciones 
de grupo 1  

 
 
 
 
*Lista de Cotejo 6.  

-Evaluación de relaciones 
de grupo 2  

*Rúbrica 10. Evaluación 
representación de amistad  

-Representación del 
concepto 
-Aplicación de las 
características del 
concepto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se trabajó actividades por equipo 
e individuales, expresión gráfica y 
lectura  de cuento. Al finalizar  
cada una de las actividades, se 
realizó una reflexión 

7.Solución de 
conflictos 

Sesión 
15. “¿Qué es un 
conflicto?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. “Identifico 
cuándo hay un 
conflicto” 

 
Los niños aprenderán qué es un 
conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños identificarán las 
situaciones de conflicto y lo que 
las produce. 

 
*Lista de Cotejo7.  

- Contextualización del 
Conflicto  

*Rúbrica 11.Evaluación concepto 
de conflicto. 

-Representación del 
concepto 
-Aplicación de las 
características del 
concepto 

 
*Lista de Cotejo 8.  

-Evaluación de  
identificación del conflicto   
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Tabla 4.  Contenido del programa de Intervención.

 
 
17. “¿Cuál es mi 
meta y cómo 
consigo lo que 
quiero?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. “De todas 
cuál es la 
mejor” 
 
 
 
 
19. “¿Cómo, 
cuándo y 
dónde?” 
 
 
 
20.“Tips para 
resolver un 
conflicto” 
 

 
 
Los niños propondrán diferentes 
alternativas cognitivo-
conductuales para solucionar un 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños evaluarán cuál de las 
alternativas propuestas para 
solucionar un conflicto es la más 
adecuada. 
 
 
 
El niño conocerá la importancia 
de hacer un plan de acción para 
poner en práctica la solución 
que se elija para resolver el 
conflicto 
 
Los niños conocerán y pondrán 
en práctica algunos consejos 
para resolver un conflicto 
 

 
 
*Rúbrica 12. Identificación y 
posibles soluciones del conflicto  

-Reconocimiento del 
conflicto 
-Causas del conflicto  
-Empatía 
-Alternativas de solución  

* Lista de Cotejo 9.  
-Evaluación de posibles 
soluciones del conflicto  

 
 
* Lista de Cotejo 10. 

-Solución de conflicto en la 
vida diaria   

* Rúbrica 13. Elección de la 
solución adecuada  

-Solución de conflicto 
 

*Rúbrica 14. Aplicación adecuada 
para la solución del conflicto  

-Solución de conflicto 
 
 
 
* Lista de Cotejo 11.  

-Evaluación de  consejos 
para solucionar conflictos  

 

 
Se llevó a cabo a través de 
dramatizaciones, preguntas 
dirigidas, expresión gráfica, 
proyección de videos, lectura de 
cuentos, recursos electrónicos, 
material impreso. 
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7. RESULTADOS 

A continuación se presentan  los resultados obtenidos. Estos se presentan en el  

orden siguiente:  

  Resultados de la evaluación inicial , formativa y f inal por cada 

participante.  

  Resultados de la Rúbrica Grupal de interacción social  

  Resultados de las sesiones del Programa de manera grupal  

 

7.1 Resultados de la  evaluación inicial, formati va y final por cada 

participante.  

Los resultados se dividen en tres secciones: los primeros corresponden a la 

evaluación inicial; los segundos,  a los resultados durante las sesiones; y, los 

terceros, se ref ieren a la evaluación final. A partir de el los s e logró establecer  

cuáles fueron los alcances o logros obtenidos a partir de la intervención. A 

continuación se presenta la tabla 4  donde se resumen los instrumentos de cada  

tipo de evaluación uti l izada:  

Evaluación inicial  Evaluación formativa Evaluación final  

  Cuestionario de 

personal idad para niños 

(CPQ) 

  Batería de de 

adaptación social  (BAS)  

  Test Casa, Árbol  y 

Persona (HTP) y  el  Test 

de la fami l ia.  

  Listas de cotejo 

  Rubricas  

  Cuestionario de 

personal idad para niños  

(CPQ) 

  Batería de de  

adaptación social  (BAS)  

 

 

A continuación se expone en cuadros la evaluación de cada niño, donde el 

pr imero muestra los resultados de la evaluación inicial  y f inal; posteriormente 

se presenta la evaluación formativa.  
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SERGIO CPQ BAS-3 

(Autoevaluación) 

BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST DE LA FAMILIA 

INICIAL Se mostró  entusiasta, 

emocionalmente 

estable, tranquilo,  

afronta la realidad de 

manera cauta; poco 

expresivo, no sigue las 

reglas sociales, es 

dominante, agresivo y 

obstinado. 

Él se percibió con 

algunas 

características de 

liderazgo,  poca 

consideración con los 

demás, es retraído, 

ansioso, no sigue las 

reglas y normas 

sociales, con 

conductas agresivas y 

de terquedad. 

La maestra  lo 

consideró  con 

confianza en sí mismo,  

espíritu de servicio, 

sensibilidad social,  

aunque no sigue reglas 

y normas sociales, no 

tiene  sentido de 

responsabilidad y 

autocrítica,  mostró 

agresividad verbal y 

física, posee 

características de 

liderazgo impositivo. 

La madre percibió que 

no tiene confianza en sí 

mismo, empatía e 

iniciativa, además  de 

que mencionó que 

presenta conductas 

impositivas, 

perturbadoras y a veces 

antisociales; 

resistiéndose a las 

normas y a la disciplina. 

Manifestó que es  

agresivo verbal y 

físicamente; además de 

que era ansioso y tímido. 

 

Sergio  expresó ser 

inseguro y ansioso, 

así como hostil y a la 

defensiva, ante algo 

de su medio.    

Se anticipa al futuro, 

utilizando el 

fantaseo. 

Manifestó poca 

tolerancia a la 

frustración.  Además 

de aislamiento, pues 

presentó sentimiento 

de rechazo.  

Exteriorizó habilidad 

para retrasar la 

gratificación, así 

como  preocupación 

sexual. 

 

Sergio manifestó  ser 

inseguro, aislado, 

descontento, es ansioso. 

Tiende al fantaseo y a la 

frustración; refleja, 

aislamiento, con 

anticipación al futuro. 

Presenta habilidad para 

retrasar la gratificación.   

Se encontraba a la 

defensiva y hostil, ante 

su medio.  

De acuerdo con el 

análisis de contenido 

desvalora a su hermana, 

ya que la omite, aunque 

no totalmente porque la 

percibe al mismo nivel 

que papá. Da el lugar 

que les corresponde a 

los miembros de la 

familia y no desvalora a 

algún. 
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TEMAS  SERGIO- Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN 

Y  NOCIONES PREVIAS 

Tuvo una interacción limitada, ya que no participó, ni aportó ideas para las actividades de la sesiones, ante esto mostró un interés 

limitado; por consecuencia, no expresó sus emociones ni mostró respeto hacia sus compañeros. Su desempeño en las sesiones para 

este tema fue sumamente limitado a lo esperado. Sin embargo, con base en las actividades, manifestó conocimientos sobre algunos de 

los temas del programa.  

EMOCION Y SENTIMIENTOS Al principio del tema requirió ayuda para explicar qué es una emoción y ejemplificarla. Logró relacionar corporal, verbal y gráficamente 

las emociones.  

Posteriormente explicó qué son las emociones y las identificó en otros, sin embargo se le dificultó ser empático con las emociones de 

los demás.  

AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

Reconoció las características que lo hacen sentir como un ser único, Identifico las diferencias que tienen con los demás.  

Se dio cuenta de sus limitaciones y potencialidades, y se le dificultó utilizarlas para valorar las cualidades de otros. 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Modificó con facilidad sus pensamientos de negativos a positivos, identificó  las emociones que se le presentaron  y expreso sus ideas 

para realizar el cambio de las acciones asociadas a las emociones.  

Logró señalar las emociones que se le presentaron y las relacionó con la conducta y consecuencia, sin embargo se le dificultó manejar 

las emociones inadecuadas. 

COMUNICACIÓN, EMPATIA  

Y ASERTIVIDAD 

Identificó la existencia de códigos, la importancia de los movimientos corporales y aplicó de manera organizada los pasos para 

comunicarse.  

Para el tema de comunicación afectiva, no reconoció sus emociones y por tanto no se dio cuenta de la importancia de expresarlas.  

Señaló la importancia de conocer las necesidades y problemas de los demás, pero  tuvo un limitado desempeño durante la actividad, 

pero respetó turno al hablar, se involucró con su rol, pidió ayuda e identificó las necesidades de los demás.  

RELACIÓN DE GRUPO Y 

AMISTAD 

En este tema solo asistió a una sesión en la cual se percató de la importancia de que tiene compartir gustos, pero se le dificultó darse 

cuenta la importancia de tener una relación de amistad. 
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Durante este tema asistió sólo a tres sesiones de seis. Y en las que trabajó logra identificar el problema, pero se le dificulta identificar 

sentimientos y dar una solución adecuada, pues no propone alternativas y las que da no logra analizarlas, teniendo como consecuencia 

que no dé una adecuada solución al conflicto.  

SERGIO CPQ BAS-3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) 

FINAL Reportó confianza en sí mismo,  

ser independiente,  poco 

afectuoso, participativo y 

sociable,  persigue sus propios 

intereses. Tiende a rechazar las 

ilusiones. 

Manifiesta poca simpatía por 

las necesidades de los demás.  

Descuida las reglas sociales. 

 

Se percibió  con confianza en 

sí mismo y poco espíritu de 

servicio, pues expresó ser 

poco sensible a las situaciones  

que viven las personas. 

Además de  presentar 

conductas  de terquedad e 

indisciplina. 

 

La maestra expresó que  presenta 

características de liderazgo, 

confianza en sí mismo y espíritu 

de servicio; con  sensibilidad 

social; no aprecia el acato a las 

reglas y normas sociales al igual 

que no valora el sentido de 

responsabilidad y autocritica. 

Por otro lado tiene  conductas 

impositivas, y a veces antisocial, 

principalmente en resistencia las 

normas. 

Lo percibieron ansioso y tímido, poco 

sensible y considerado con los 

problemas de los demás; no respeta 

las reglas y las normas sociales al 

igual que no tiene sentido de 

responsabilidad y autocritica. De 

igual  manera es percibido con 

conductas impositivas, 

perturbadoras y a veces antisociales; 

resistiéndose a las normas de 

convivencia. 
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RICARDO CPQ BAS-3 

(Autoevaluación) 

BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST DE LA FAMILIA 

INICIAL Ricardo es un niño 

realista y tiene 

confianza en sí 

mismo, 

independiente, 

dominante, activo,  

afronta la realidad, 

sin embargo a veces 

presenta agresividad 

y es caprichoso.  

Tiende a ser franco y 

sentimental, le gusta 

la actividad en grupo, 

sin embargo sigue sus 

propias necesidades, 

descuidando las 

reglas sociales. 

 

Se percibe como  

popular, con iniciativa, 

confianza en sí mismo y 

espíritu de servicio, es 

poco sincero. Es 

considerado con los 

demás. Acata poco  de 

reglas y normas 

provocando que tenga 

conductas agresivas, de 

terquedad e 

indisciplina.  

Menciono que es poco 

ansioso y tímido en sus 

relaciones sociales. 

 

La docente del grupo lo 

considera con 

popularidad e 

iniciativa,  confianza en 

sí mismo y espíritu de 

servicio; es considerado 

por los demás. 

Se le dificulta acatar las 

reglas y normas 

sociales, por esto 

presenta conductas 

impositivas y 

perturbadoras y 

antisociales como: la 

indisciplina y 

agresividad verbal o 

física. 

 

Lo perciben como un 

niño popular, con 

iniciativa, con confianza 

en sí mismo y con 

espíritu de servicio.  

De igual manera, es 

considerado con las 

personas.  

Lo consideran con 

mediano acatamiento 

de reglas y normas, 

provocando que tienda 

a las conductas 

impositivas, 

perturbadoras y a 

veces antisociales 

como la agresividad 

verbal o física.  

 

Expresó poca 

autoconfianza, 

objetividad, 

evaluando de manera  

lógica las situaciones 

que se le presentan.  

Se apega al presente 

y a lo cotidiano.  

Percibe un ambiente 

restrictivo, con 

necesidad de apoyo y 

falta de afecto en el 

hogar, provocando 

hostilidad,  

impulsividad, 

ansiedad, 

aislamiento, 

dependencia,  falta 

de límites. 

 

 

Mostro poca 

autoestima, trata de  

controlar impulsos 

pues se puede mostrar 

agresivo y obstinado. 

Manifestando poca 

sensibilidad y 

adaptación.  

Existen sentimientos de 

inseguridad, ansiedad,  

incertidumbre y 

necesidad de ayuda. 

Trata de ser objetivo, 

organizado, con una 

evaluación lógica de las 

situaciones, buscando  

apegarse a la realidad. 

Se observa el anhelo de 

cómo era la unión 

familiar en el pasado y 

la presencia de su 

hermano mayor. 
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TEMAS  RICARDO- Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN 

Y  NOCIONES PREVIAS 

Tuvo una interacción adecuada, ya que participó de manera optima debido a que aporto ideas para las actividades de la sesiones, 

mostró un interés adecuado; expresó sus emociones, mostró respeto hacia sus compañeros. Sin embargo, con base en las actividades, 

manifestó conocimientos sobre algunos de los temas del programa.  

EMOCION Y SENTIMIENTOS Al principio del tema requirió ayuda para explicar qué es una emoción y ejemplificarla. Se le dificultó relacionar corporal, verbal y 

gráficamente las emociones.  

Posteriormente explicó qué son las emociones y las identificó en otros, sin embargo se le dificultó ser empático con las emociones de los 

demás.  

AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

Señaló las características que lo hacen sentir como un ser único, Identifico las diferencias que tienen con los demás.  

Identifico con dificultad sus limitaciones y potencialidades, y se le dificultó utilizarlas para valorar las cualidades de otros. 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Modificó con facilidad sus pensamientos de negativos a positivos, reconoció  las emociones que se le presentaron  y elabora sus ideas 

para realizar el cambio de las acciones asociadas a las emociones.  

Logró reconocer las emociones que se le presentaron y analiza la relación con la conducta y consecuencia, sin embargo se le dificultó 

manejar las emociones inadecuadas. 

COMUNICACIÓN, EMPATIA  

Y ASERTIVIDAD 

Reconoció la importancia de un código, así como la importancia de los movimientos corporales y aplicó de manera organizada los pasos 

para comunicarse.  

Para el tema de comunicación afectiva, reconoció sus emociones y por tanto se dio cuenta de la importancia de expresarlas.  

Identificó las necesidades y problemas de los demás, pero  tuvo un adecuado desempeño durante la actividad, se involucró con su rol, 

pidió ayuda e identificó las necesidades de los demás, aunque se le dificulto respetar sus sentimientos.   

RELACIÓN DE GRUPO Y 

AMISTAD 

En este tema solo asistió a una sesión en la cual se percató de la importancia de que tiene compartir gustos, como tratar a un amigo y la 

importancia de tener uno.  

Además logró representar el concepto de amistad, así como las características.  



 
128 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Durante este tema asistió sólo a dos sesiones de seis. Y en las que trabajó logra identificar el problema, pero se le dificulta identificar 

sentimientos y dar una solución adecuada, pues no propone alternativas y las que da no logra analizarlas, teniendo como consecuencia 

que no de una adecuada solución al conflicto. No logra aplicar el método de solución de conflictos, debido a que no lo conoció en su 

totalidad.   

RICARDO CPQ BAS-3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) 

FINAL Se percibe seguro de sí, es 

realista;  es expresivo y poco 

crítico, socialmente maduro 

y mejor preparado para 

relacionarse con los demás; 

es relativamente activo y 

agresivo tiene a menudo 

problemas de conducta, 

pero logra manejarlo 

adaptándose con éxito, le 

gusta la actividad en grupo 

pero es independiente.  

 

Se describe como  popular, 

con iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio. 

Es medianamente sincero. 

Es poco considerado con los 

demás.  

Presenta poco acato de 

reglas y normas sociales que 

facilitan la convivencia en el 

mutuo respeto, tiende a 

tener conductas agresivas, 

impositivas, de terquedad e 

indisciplina.  

 

Es considerado como popular,  

con iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio. 

Acatando poco las reglas y 

normas sociales. 

Algunas veces presenta 

conductas impositivas, 

perturbadoras y antisociales, al 

igual que a la resistencia de las 

normas, la indisciplina y 

agresividad verbal o física. 

 

 

Lo perciben como un niño que 

tiende a ser popular, con 

iniciativa, con confianza en sí 

mismo y con espíritu de servicio. 

De igual manera, que es sensible 

y considerado ante las personas 

que tienen problemas y son 

rechazados. 

Lo considera con mediano 

acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la 

convivencia en el respeto mutuo.  
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LUIS ARTURO CPQ BAS-3 

(Autoevaluación) 

BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST DE LA FAMILIA 

INICIAL Luis parece tener 

sensación de 

culpabilidad, es 

inseguro, 

preocupado y con 

autoreproches. 

De este modo 

podemos decir 

sensibilidad dura, 

agresivo y obstinado, 

y perspicaz; aunque 

le gusta la actividad 

en grupo, se 

despreocupa de las 

normas y sigue sus 

propias necesidades. 

 

 

Se percibe poco 

sensible socialmente 

ya que no se preocupa 

por los demás; 

presenta conductas 

agresivas, impositivas, 

de terquedad e 

indisciplina.  

Mostrando poca 

confianza en sí mismo.  

La docente del grupo lo 

considera ansioso, con 

miedo, nervioso y se 

relaciona con timidez.  

Actúa de manera 

impositiva, 

perturbadora y a veces 

antisocial, 

principalmente en la 

resistencia a las 

normas, la indisciplina 

y la agresividad verbal 

o física. 

 

Los papás lo 

consideran con 

ansiedad, miedo, 

nerviosismo y 

timidez. Su papá lo 

considera más 

sensible a los 

problemas de los 

demás, mientras que 

su mamá lo percibe 

menos sensible ante 

estas situaciones; 

ambos lo perciben 

con  poco respeto a 

las reglas  y normas 

sociales; de igual 

manera, lo perciben 

con una conducta 

impositiva, 

perturbadora y a 

veces antisocial, por 

la resistencia de 

normas, por la 

indisciplina y la 

agresividad verbal o 

física.  

Expresó  poca 

autoconfianza, bajo 

concepto,   aislamiento 

y descontento. 

Se apegar a la realidad 

y se preocupa por el 

futuro; prefiere las 

satisfacciones 

intelectuales a las 

emocionales. Tiende al 

descontrol, 

retraimiento y al 

sentimiento de vacío; 

se aísla como método 

de defensa. 

Con sentimiento de 

rechazo y falta de 

afecto en su hogar. 

Es impulsivo, con 

tendencia a la 

satisfacción inmediata 

y tiene preocupación 

sexual. 

 

Luis tiene tendencias 

defensivas y 

sentimientos de 

inferioridad, 

inadecuación e 

inseguridad excesivas, 

con baja autoestima, 

ansiedad, tendencias 

dependientes, dentro 

de la familia. Las 

personas de la familia 

podrían ser distantes o 

inaccesibles, poca 

sociabilidad y 

adaptación. Luis 

percibe una necesidad 

de afecto por todos los 

miembros de la familia, 

de dependencia y  a los 

padres los percibe 

como con poco 

contacto con la 

realidad. 
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TEMAS LUIS ARTURO- Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN 

Y  NOCIONES PREVIAS 

Tuvo una interacción limitada, ya que no  mostro interés por las actividades sólo lo hacía a petición de las facilitadoras; se le dificultó expresar 

sus emociones y no respeto a sus compañeros. Además participó de manera moderada en una actividad a la que aporto ideas, sin embargo 

manifestó tener pocos conocimientos sobre algunos de los temas del programa.  

EMOCION Y 

SENTIMIENTOS 

Al principio del tema explicó qué es una emoción y ejemplificarla. Se le dificultó relacionar corporal, verbal y gráficamente las emociones.  

Posteriormente explicó qué son las emociones y las identificó en otros, sin embargo se le dificultó ser empático con las emociones de los 

demás.  

AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

Solo asistió a una sesión de este tema e iidentifico con dificultad sus limitaciones y potencialidades, y se le dificultó utilizarlas para valorar las 

cualidades de otros. 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Modificó con facilidad sus pensamientos de negativos a positivos, identificó  las emociones que se le presentaron  y elabora sus ideas para 

realizar el cambio de las acciones asociadas a las emociones.  

Logró identificar las emociones que se le presentaron y analiza la relación con la conducta y consecuencia, sin embargo se le dificultó manejar 

las emociones inadecuadas. 

COMUNICACIÓN, 

EMPATIA  Y 

ASERTIVIDAD 

Reconoció la importancia de un código, así como señala la importancia de los movimientos corporales y aplicó de manera organizada los 

pasos para comunicarse.  

Para el tema de comunicación afectiva, se le dificulto reconocer sus emociones, así como la importancia de expresarlas.  

Señala  las necesidades y problemas de los demás, pero  tuvo un limitado desempeño durante la actividad, se le dificulto respetar sus 

sentimientos.   

RELACIÓN DE GRUPO Y 

AMISTAD 

Reconoció la importancia de realizar la actividad en grupo, pues coopero, acepto y respeto sugerencias de los demás, estableció 

comunicación, trato de orientar las actividades y apoyar a sus compañeros. Sin embargo se le dificulto  expresar sus sentimientos y 

necesidades. Así como no dio retroalimentación del trabajo de los demás.  Expreso la importancia de cómo tratar a un amigo, así como 

compartir gustos e intereses. Cabe mencionar que en estos temas tuvo una destacada participación.  

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Al principio se le dificultó  expresar que era un conflicto, sus sentimientos y la solución, sin embargo logró reconocer alguno que ha tenido.  

Posteriormente identificó que rodea a un conflicto (antecedentes, consecuencias, sentimientos), pero no explica la importancia de 

reconocerlo y aplicarlo as u vida diaria. 
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Logró expresar sus sentimientos y evaluó sus alternativas.  

Aunque no asistió  a las dos últimas sesiones del método de solución de conflictos.    

LUIS ARTURO CPQ BAS-3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) 

FINAL Luis es abierto, afectuoso, y 

participativo; por otra parte, se 

percibe más sensible, tímido, 

cohibido, se amedrenta 

fácilmente así que se aleja para 

evitar la excesiva estimulación 

social. Es de sensibilidad dura, 

agresivo, aunque le gusta la 

actividad en grupo, se 

despreocupa de las normas y 

sigue sus propias necesidades.  

Rechaza las ilusiones, es 

realista. 

 

Se percibe poco sensible 

socialmente, presenta conductas 

agresivas, impositivas, de terquedad 

e indisciplina. Se percibe pasivo y con 

ciertas manifestaciones de ansiedad 

y timidez en las relaciones sociales.  

La docente del grupo lo considera 

ansioso, con miedo, nervioso y se 

relaciona con timidez, además de 

presentar conductas impositivas, 

perturbadoras y a veces antisociales, 

principalmente en la resistencia a las 

normas, la indisciplina y la 

agresividad verbal o física.  

La mamá de Luis considera que no 

es popular ni tiene iniciativa ni 

confianza en sí mismo ni espíritu 

de servicio; lo considera poco 

sensible a los problemas de los 

demás; acata poco las reglas  y 

normas sociales; de igual manera, 

lo percibe con una conducta 

impositiva, perturbadora y a veces 

antisocial, por la agresividad 

verbal o física. Lo refiere con 

ansiedad, miedo, nerviosismo y 

timidez. 
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LUIS 

FERNANDO 

CPQ BAS-3 

(Autoevaluación) 

BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST DE LA FAMILIA 

INICIAL Parece ser un niño 

reservado, alejado, 

serio, tímido, expresa  

poco sus emociones y 

puede presentar 

ansiedad. Rechaza las 

ilusiones, tiene 

confianza en sí 

mismo, es 

perseverante, sigue 

las normas, le gusta 

trabajar en equipo 

siendo prudente. 

Se percibe sensible 

ante las necesidades 

de los demás, sigue 

las reglas y normas 

sociales, aunque se 

aparta de los demás, 

ya que tiene miedo y 

vergüenza ante las 

relaciones sociales, 

no tiene iniciativa 

propia, tampoco 

confianza en sí 

mismo. 

Lo percibe tímido, con 

miedo y vergüenza 

ante las relaciones 

sociales, por lo que no 

es popular ni tiene 

habilidades de 

liderazgo, ya que no 

tiene iniciativa ni 

confianza en sí mismo. 

No sigue reglas ni 

normas sociales y 

puede llegar a agredir 

verbal o físicamente. 

Lo percibe responsable, 

respetuoso ante las 

reglas sociales con un 

rol maduro ante las 

relaciones sociales. 

Aunque sin confianza 

en sí mismo, poco 

sensible ante las 

necesidades de los 

demás, con  miedo y 

timidez. 

Es un niño aislado, 

inseguro, 

dependiente, con 

preocupación en  el 

pasado  con 

sentimiento de falta 

de afecto, presenta 

cierto grado de 

tensión y ansiedad. 

Percibe un ambiente 

con reglas rígidas y 

firmes,con una ligera 

pérdida de 

espontaneidad, 

sintiéndose triste y un 

olvidado, presenta un 

poco de tensión y 

ansiedad; siente 

dificultad en  las    

relaciones 

interpersonales; aunque 

con flexibilidad y buena 

adaptación. 
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TEMAS LUIS FERNANDO-Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN Y  

NOCIONES PREVIAS 

Participó sólo a petición de las facilitadoras, cuando lo hizo fue enriquecedor para la actividad; tuvo una limitada 

manifestación de sus emociones; respetó la opinión de los demás; buscó varias opciones para  solucionar el problema 

mostrado, eligió la mejor y logró identificar las actividades que deben de llevarse a cabo para dicha solución. 

EMOCIÓN Y 

SENTIMIENTOS 

Con ayuda de las facilitadoras, explicó el concepto de las emociones y dio ejemplo sobre éstas; nombró adecuadamente 

cada una de las emociones pero sólo algunas pudo relacionarlas adecuadamente con imágenes. Al presentarle situaciones 

hipotéticas, logró relacionar las emociones con su expresión y el porqué de éstas. 

AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

Sólo identificó sus propias características que lo hacen único tales como su imagen corporal, su identidad social y sus 

habilidades; de igual manera logró identificar sus diferencias físicas y cognitivas ante los demás.  

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Ante situaciones, logró sólo señalar las emociones involucradas y recordar la emoción- conducta-consecuencia en ésta; 

identificó desorganizadamente algunos  pasos para cambiar las conductas inadecuadas relacionadas con la emoción. 

COMUNICACIÓN, 

EMPATÍA  Y 

ASERTIVIDAD 

Reconoció la importancia de la comunicación e identificó la importancia de los movimientos corporales que están 

involucrados. Reconoció y explicó debidamente al grupo su emoción experimentada, no obstante no logró valorar la 

importancia de expresar sus emociones.  Reconoció adecuadamente las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, respondiendo de manera conveniente. Participó y retroalimentó a los demás de manera respetuosa y  ofreció ayuda; 

identificó y respetó la expresión de los sentimientos de los demás.  

RELACIÓN DE GRUPO Y 

AMISTAD 

Logró organizarse con el grupo para las actividades, cooperó y las realizó respetando las normas; expresó su opinión  ante el 

trabajo de los otros, reconoció que tiene importancia el haber colaborado en la actividad. Sin embargo presentó algunas 

limitaciones, pues no logró expresarse emocionalmente, por lo que no manifestó sus necesidades y mostró un limitado 

apoyo a los otros. Explicó la importancia de tener un amigo.  

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Logró identificar sus conflictos en la interacción, los expresó sólo de manera gráfica, mencionó las causas o las personas 

involucradas en el conflicto, identificó los sentimientos que están involucrados, eligió alternativas para solucionar el 

problema sin evaluarlas, eligió una solución para resolver el conflicto y aplicó la solución elegida sin tomar en cuenta el 

tiempo y el lugar.  
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LUIS FERNANDO CPQ BAS-3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) 

FINAL Puede presentar ansiedad de 

manera ocasional, es  

calculador y perspicaz,  

rechaza las ilusiones,  tiene 

confianza   en sí mismo  y es 

independiente;  es poco 

estable emocionalmente, 

puede ser tímido y sentirse 

tenso. 

Se percibe con una adecuada 

sensibilidad social, sigue las 

reglas y normas sociales, 

aunque se aleja de los demás 

por miedo en las relaciones 

sociales. Se considera  popular, 

con iniciativa propia y confiado 

en sí mismo. 

Es percibido por su maestra 

como un niño con poco 

liderazgo, moderadamente 

sensible socialmente, presenta 

poco respeto y autocontrol, ya 

que sigue moderadamente las 

reglas y normas sociales; es 

tímido, temeroso así que lo 

observa con poco grado de 

adaptación. 

La madre lo percibe con cierto grado 

de liderazgo, sensible ante las 

necesidades de los demás, sigue las 

reglas y normas sociales, responsable y 

autocrítico; aunque su conducta puede 

ser impositiva por su indisciplina, 

presenta miedo en las relaciones 

sociales así que posee poca adaptación 

social. 
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JOSHUA CPQ BAS-3 
(Autoevaluación) 

BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST DE LA FAMILIA 

INICIAL Luis parece tener 
sensación de 
culpabilidad, es 
inseguro, 
preocupado y con 
autoreproches. 
De este modo 
podemos decir 
sensibilidad dura, 
agresivo y obstinado, 
y perspicaz; aunque 
le gusta la actividad 
en grupo, se 
despreocupa de las 
normas y sigue sus 
propias necesidades. 
 
 

Se percibe poco 
sensible socialmente 
ya que no se preocupa 
por los demás; 
presenta conductas 
agresivas, impositivas, 
de terquedad e 
indisciplina.  
Mostrando poca 
confianza en sí mismo.  

La docente del grupo lo 
considera ansioso, con 
miedo, nervioso y se 
relaciona con timidez.  
Actúa de manera 
impositiva, perturbadora 
y a veces antisocial, 
principalmente en la 
resistencia a las normas, 
la indisciplina y la 
agresividad verbal o 
física. 
 

Los papás lo consideran 
con ansiedad, miedo, 
nerviosismo y timidez. 
Su papá lo considera 
más sensible a los 
problemas de los demás, 
mientras que su mamá 
lo percibe menos 
sensible ante estas 
situaciones; ambos lo 
perciben con  poco 
respeto a las reglas  y 
normas sociales; de igual 
manera, lo perciben con 
una conducta impositiva, 
perturbadora y a veces 
antisocial, por la 
resistencia de normas, 
por la indisciplina y la 
agresividad verbal o 
física.  

Expresó  poca 
autoconfianza, bajo 
concepto,   
aislamiento y 
descontento. 
Se apegar a la 
realidad y se 
preocupa por el 
futuro; prefiere las 
satisfacciones 
intelectuales a las 
emocionales. Tiende 
al descontrol, 
retraimiento y al 
sentimiento de vacío; 
se aísla como 
método de defensa. 
Con sentimiento de 
rechazo y falta de 
afecto en su hogar. 
Es impulsivo, con 
tendencia a la 
satisfacción 
inmediata y tiene 
preocupación sexual. 
 

Luis tiene tendencias 
defensivas y 
sentimientos de 
inferioridad, 
inadecuación e 
inseguridad excesivas, 
con baja autoestima, 
ansiedad, tendencias 
dependientes, dentro 
de la familia. Las 
personas de la familia 
podrían ser distantes, 
psicológica o 
inaccesibles, poca 
sociabilidad y 
adaptación. Luis 
percibe una necesidad 
de afecto por todos los 
miembros de la familia, 
de dependencia y  a los 
padres los percibe 
como con poco 
contacto con la 
realidad. 
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TEMAS  JOSHUA- Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN  

Y  NOCIONES PREVIAS  

Participó de manera activa y constantemente aportando algunos comentarios acordes a la actividad; tiende a 
expresar sus emociones; aunque no respeta los derechos de los demás a opinar. Logró identificar las acciones que 
deben de realizarse para dicha solución y así reconoció las consecuencias de la opción elegida.  

  EMOCIÓN Y 
SENTIMIENTOS 

Explicó correctamente el concepto de las emociones y puede dar ejemplo de varias de ellas, las imágenes que eligió 
en la actividad son congruentes con la emoción representada, logró relacionar adecuadamente las emociones con su 
expresión.  

AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO 

Reconoció sus propias características que lo hacen único tales como su imagen corporal, su identidad social y sus 
habilidades, de igual manera logró reconocer sus diferencias físicas y cognitivas ante los demás. Ante esto, valora sus 
propias potencialidades y limitaciones que lo hacen ser único, de esta manera pudo valorar las cualidades de otros. 

REGULACIÓN  

EMOCIONAL 

Modificó con facilidad sus pensamientos de negativos a positivos,  reconoció adecuadamente las emociones que se le 
presentaron  y elaboró un plan para cambiar las acciones relacionadas con las que se presentan. Ante situaciones, 
reconoció adecuadamente la emoción que se presenta, analizó adecuadamente la emoción-conducta- consecuencia y 
elaboró una secuencia de pasos para cambiar las conductas inadecuadas relacionadas con la emoción. 

COMUNICACIÓN, 
EMPATÍA  Y ASERTIVIDAD 

Reconoció y explicó apropiadamente al grupo su emoción experimentada, lo que lo llevo a apreciar la importancia de 
expresar sus emociones. Reconoció adecuadamente las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 
respondiendo de manera conveniente; así como valoró y logró empatizar con las necesidades de los otros. 
Participó y retroalimentó a los demás de manera respetuosa y  ofreció ayuda; identificó y respetó la expresión de los 
sentimientos de los demás. 

RELACIÓN DE GRUPO Y 
AMISTAD 

Se integró a las actividades en grupo, comunicándose verbalmente y emocionalmente, expresando sus necesidades. 
Logró respetar las normas acordadas y promovió que los demás las respeten. Admitió que se supervisara su actividad, 
aceptó sugerencias de los demás;  orientó y brindó apoyo a otros, así como expresó su opinión ante el trabajo de los 
otros. Declaró la importancia que tiene la amistad. 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Identificó y expresó de manera verbal y gráfica sus conflictos en la interacción, identificó las causas que lo provocaron, 
interpretó los sentimientos que están involucrados, buscó alternativas de solución al problema, eligió la solución más 
adecuada de acuerdo al contexto y aplicó la solución elegida tomando en cuenta las formas, el tiempo y el lugar. 
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JOSHUA CPQ  BAS-3 

(autoevaluación)  

BAS-1 (Profesores)  BAS-2 (Padres)  

FINAL Es un niño prudente, 
encuentra que la vida es 
gratificante y logra llevar a 
cabo lo que cree importante, 
es entusiasta, optimista y 
seguro de sí mismo aunque 
manifiesta un poco de 
tensión; se siente más 
integrado socialmente, 
autodisciplinado, tranquilo, 
estable aunque tímido. 

Se percibe sensible y 
preocupado por las 
necesidades de los demás, no 
siempre sigue las reglas y 
normas sociales, tiene un 
ligero miedo en las relaciones 
sociales; es popular, tiene 
iniciativa propia y es confiado 
de sí mismo. 

Lo percibe con liderazgo, con 
poca sensibilidad social, con 
poco respeto y seguimiento 
de normas y reglas sociales. 
Con un buen grado de 
adaptación social; aunque 
tímido. 

Lo percibe popular, con 
iniciativa propia y confiado en 
sí mismo; es considerado ante 
las necesidades de los otros, 
sigue las reglas y normas 
sociales, disciplinado y no 
agrede en lo absoluto y no 
tiene miedo ante las 
relaciones sociales. 
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FERNANDO CPQ BAS 3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST LA FAMILIA 

INICIAL  Él se percibe poco 
considerado por lo 
demás, difícilmente 
sigue reglas o normas, 
suele ser agresivo, necio 
e indisciplinado,  tiende 
a manifestar ansiedad, 
nervios y timidez, así 
como se reconoce como 
poco sincero,  sin 
embargo muestra 
iniciativa por lo que 
tiene muchos amigos. 

La maestra lo 
percibe como poco 
considerado con los 
demás, escasa 
seguridad en sí 
mismo e insuficiente 
iniciativa en cuanto a 
la relación con 
compañeros, le 
cuesta seguir reglas y 
normas sociales, es 
indisciplinado, 
agresivo verbal o 
físicamente, además 
su comportamiento 
es ansioso, nervioso 
y tímido, finalmente 
lo considera con 
poca habilidad de 
hacer, mantener y 
sobrellevar 
amistades.  
 

La Sra. considera 
que su hijo en sus 
relaciones sociales 
es seguro de sí 
mismo, con 
iniciativa y 
considerado con 
los demás, piensa 
que tiende a ser 
indisciplinado y 
ocasionalmente 
agresivo verbal o 
físicamente, su 
comportamiento 
suele ser ansioso, 
miedoso y tímido, 
así como lo percibe 
con poca habilidad 
para hacer amigos 
nuevos y mantener 
amistades 
duraderas. 
 

Se muestra con 
inseguridad, 
aislamiento, y 
descontento que lo 
lleva a alguna 
preocupación por 
el pasado, se 
muestra impulsivo. 
Presenta la 
necesidad de 
gratificación 
inmediata,  es 
dependiente, así 
como muestra 
presencia de 
dominio social 
compensatorio 
 

Se siente fuerte, 
con importancia 
dentro de la 
familia. Con su 
madre se lleva bien 
pero la tiende a 
desvalorizar en 
algunas ocasiones, 
con sus hermanas 
se lleva regular y ve 
a su papá como 
lejano en relación 
al entorno familiar. 
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TEMAS Fernando- Evaluación Formativa 

 
INTEGRACIÓN 

Y  NOCIONES PREVIAS 

Su participación comenzó de manera limitada pero se fue interesando por las actividades y su participación fue en aumento, 
pero no contribuye con ideas favorables a las actividades. No respetó el derecho y la opinión de los demás y mantuvo una baja 
expresión de emociones.  
Sin embargo, con base en las actividades, manifestó poseer conocimientos sobre algunos de los temas del programa.  

 
EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS 

 Al principio únicamente identificaba las emociones. Posteriormente explicó el concepto de las emociones y logró identificarlas 
adecuadamente de acuerdo a su expresión, dando ejemplos de las mismas.   

 
AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO 

Identificó las características que lo hacen sentir como un ser único, Identifico las diferencias que tienen con los demás, 
dándose cuenta de algunas de sus limitaciones y potencialidades, sin embargo no logró valorar las cualidades de otros.  

 
REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

Modificó con facilidad sus pensamientos de negativos a positivos, identificó las emociones que se le presentaron y expreso sus 
ideas para realizar el cambio de las acciones asociadas a las emociones. Logró señalar las emociones que se le presentaron y lo 
relacionó muy poco con la conducta y consecuencia, por lo que se le dificultó manejar  las conductas inadecuadas relacionadas 
con la emoción. 

 
COMUNICACIÓN, EMPATIA  Y 

ASERTIVIDAD 

Identificó la existencia de códigos, sólo señala la importancia de los movimientos corporales y aplicó de manera organizada los 
pasos para comunicarse. Para el tema de comunicación afectiva, si bien reconoce sus emociones, no logró darse cuenta de la 
importancia de expresarlas. Para la empatía únicamente se da cuenta que es importante conocer las necesidades y 
sentimientos de los otros, pero no logró interiorizarlo. 
Posteriormente realizó las actividades de manera adecuada, participando de manera activa y espontanea, respetando turnos 
al hablar, identificó y respetó los sentimientos de los demás, pidió ayuda aunque no la ofreció fácilmente.                                                                                                                                                                          

 
 
 

RELACIÓN DE GRUPO Y AMISTAD 

Se le dificultó integrarse al grupo es por esto que no brindó apoyo a los demás. A pesar de esto realizó la actividad expresando 
sus emociones y necesidades, respetando las normas y las instrucciones, así como aceptando las sugerencias de los demás.  
Al igual que manifestó poseer nociones previas sobre amistad, consiguió explicar la manera de actuar pero no de tratar a un 
amigo, pero si se dio cuenta de la importancia que tiene el compartir ciertos gustos, sin embargo no consigue darse cuenta de 
lo importante que es tener amigos.  

 
 
 
 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Al iniciar este tema  en ejemplos hipotéticos sólo identificó cuando se presentó un conflicto, pero no las razones del porque se 
suscitó, por lo que no logro identificar si se soluciono el conflicto, así como se le dificultó expresar sus sentimientos y 
emociones  ante un conflicto vivido.  
Conforme avanzaban las sesiones él, además de identificar la existencia de un conflicto propio, logró identificar las causas por 
las que se pueden originan, así como se implicó con los sentimientos de las personas involucradas, por lo que identificó 
algunas soluciones  para ese conflicto, aunque no todas eran viables, posteriormente ya logró evaluar esas posible soluciones  
eligiendo así la más adecuada de acuerdo al contexto de la situación. Es por esto que logró expresar los sentimientos  que 
experimentó, sin embargo no consiguió darse cuenta de la importancia que tienen para su vida diaria los consejos que se le 
proporcionaron.  
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FERNANDO CPQ BAS 3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) 

FINAL Es emocionalmente estable al 
enfrentar problemas, aunque 
a veces puede alterarse ante 
una provocación. Tiende a ser 
espontáneo, atrevido, 
confiado en sí mismo, así 
como se expresa libremente, 
se desenvuelve 
espontáneamente con los 
demás.  
En ocasiones puede llegar a no 
respetar las normas y guiarse 
por sus propios intereses. 

Se percibe muy amigable y 
seguro de si mismo, aunque 
en ocasiones es reservado 
hasta llegar a apartase de los 
demás. A él no le interesa 
ayudar a los demás, él 
considera que pocas veces es  
agresivo e indisciplinado.  
 

 La Sra. lo percibe con 
facilidad para relacionarse 
con los demás, es un niño 
con confianza en sí mismo. 
Ella se da cuenta de que su 
hijo no tiene mucha 
consideración hacia los 
demás, asimismo que no le 
gusta seguir reglas y 
normas, llegando a ser 
agresivo, así como percibe 
que su hijo es poco hábil 
para adaptarse a la vida 
social. 
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SAÙL CPQ BAS 3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST LA FAMILIA 

INICIAL Con confianza en 
sí mismo, por lo 
que es abierto, 
afectuoso y 
participativo; es 
calmado, poco 
expresivo, tímido, 
se integra con 
dificultad y 
descuida las 
reglas sociales. 

Tiene iniciativa y 
confianza en sí mismo. 
Es poco considerado con 
los demás, es poco 
sensible a los problemas 
ajenos, no sigue las 
reglas y normas sociales, 
presenta conductas 
agresivas, es ansioso y 
tímido.  

Lo percibe como 
líder, popular, con 
confianza en sí 
mismo, considerado 
con los demás; 
aunque no sigue las 
reglas y normas 
sociales y llega a ser 
agresivo. 

Su madre lo percibe 
sin iniciativa, ni 
confianza en sí 
mismo, sin 
consideración hacia 
los demás, poco 
respetuoso a las 
reglas y normas 
sociales y con 
conductas muy 
agresivo. 

Tiene iniciativa, 
decisión, constancia 
y es objetivo; 
presenta déficit de 
autoestima y 
autoconcepto, 
tiende a estar 
aislado, tiende a 
rumiar sobre el 
pasado y a hacer 
dependiente. 

Es objetivo, 
organizado, con 
poca confianza, es 
prudente, con 
tendencias 
regresivas con 
sentimientos de 
inseguridad. Su 
papá es una 
persona que 
impacta en él. 
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TEMAS SAÚL- Evaluación Formativa  

INTEGRACIÓN  

Y  NOCIONES  PREVIAS  

Mostró interés en las actividades que se  real izaron ya que participó, de manera constante y 
voluntaria , con disposi ción a expresar sus  emociones; s in embargo, tuvo poco respeto ante la  
participación de sus  compañeros.  En  cuanto a  las actividades,  manifestó  conocimientos sobre  
algunos de  los temas del  programa.   

EMOCIÓN Y 
SENTIMIENTOS  

Logró identi f icar las emociones  y relacionar las con su expresión, así  como expl icar el  concepto de 
éstas y dar ejemplos.  En si tuaciones  hipotéti cas,  pudo relacionar las emociones que se presentaban 
y dar una  expl icación.  

AUTOESTIMA Y  
AUTOCONCEPTO  

Reconoció sus propias características que lo hacen único tales como su imagen corporal , su  
identidad social  y  sus  habi l idades.  Ante esto, valora  sus  propias potencial idades y  l i mitaciones que  
lo hacen ser  úni co, de  esta manera  pudo val orar las  cual idades de  otros.  

REGULACIÓN  

EMOCIONAL 

Identi f icó  las emociones que se le presentaron  y expresó sus ideas para real izar el  cambio de las 
acciones asociadas a las emociones.  Ante si tuaciones , logró identi f icar las emociones involucradas ,  
señaló adecuadamente la emoción - conducta-consecuencia y expresó algunos  pasos para cambiar  
las conductas  inadecuadas.  

COMUNICACIÓN,  
EMPATÍA   Y  

ASERTIVIDAD  

Valoró la importancia de  expresar  sus  em ociones.  Identi f icó  las necesidades , sentimientos y  
problemas de los  demás,  respondiendo de  manera conveniente , señaló la importanci a que esto  
tiene.  Se le di f icultó parti cipar y retroal imentar a los demás de manera respetuosa, ofrecer ayuda, 
identi f icar , respetar la expresión de los sent imientos de los demás.  Aunque no participó de manera 
activa,  algunas veces lo hizo de  manera espontánea y adecuadamente , pues respeto turnos  y  
participó en las actividades  pidiendo ayuda.   

RELACIÓN DE GRUPO 
Y AMISTAD  

Se integró a las actividades en grupo, comunicándose verbal  y emocionalmente , expresando sus  
necesidades.  Logró respetar las normas acordadas y promovió que los demás las respeten.  Permitió 
que se supervisara su actividad, sin embargo se le di ficultó acept ar sugerencias de los demás;  
orientó y brindó apoyo a otros , así  como expresó su opinión ante el  trabajo de los otros .  Declaró la  
importancia que  tiene  la amistad.   
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SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

Identi f icó  la existencia de  un confl icto y lo  que le antecede, así  como sugirió una  solución adecuada  
para éste, identi f icó los sentimientos que  se involucraron; de esta manera dio la importancia  
adecuada de saber en qué momento se presenta un confl icto.  Identi f i có las causas , así  como 
mencionó diferentes soluciones viab les,  identi f icó el  contexto para poder poner en prácti ca los 
consejos que le proporcionaron y así  se dio cuenta  de cómo se solucionó el  problema.  

SAÙL CPQ  BAS 3 (Autoevaluación)  BAS-1 (Profesores)  BAS-2 (Padres)  

FINAL Es activo, vigoroso, 
libremente expresivo, 
seguro, confiado y seguro 
de sí mismo; aunque un 
poco despreocupado o 
desatento.  Con las reglas 
actuando por conveniencia. 

Poco considerado con los demás, no 
sigue las reglas y normas sociales, 
presenta conductas agresivas, es 
retraído, con poca iniciativa y 
confianza en sí mismo. 

Lo percibe con liderazgo, 
popular, con iniciativa, 
confianza en sí mismo, es 
considerado con los demás, 
aunque sigue poco las reglas y 
normas sociales; con poco 
sentido  de responsabilidad y 
autocrítica. 

Su madre lo percibe sin 
iniciativa, sin confianza en sí 
mismo; lo considera poco 
sensible ante los problemas de 
otros, sin respeto a las reglas y 
normas, con  poco sentido de 
responsabilidad y muy 
agresivo. 
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JAIRO CPQ BAS 3 (Autoevaluación) BAS-1 (Profesores) BAS-2 (Padres) HTP TEST LA FAMILIA 

INICIAL Le gusta la 
actividad en 
grupo, 
caracterizado por 
ser abierto y 
social, por lo que 
se siente  
preparado para 
relacionarse con 
los demás. Sin 
embargo  en 
estas relaciones 
él se muestra más 
sumiso y dócil, 
por lo que cede 
fácilmente 
llegando a 
desaprobarse a sí 
 mismo, 
mostrando una 
sensibilidad dura 
y rechazo a las 
ilusiones, 
tratando de 
mostraste 
emocionalmente 
estable.  
 

Le gusta relacionarse 
con los demás ya que él 
considera que posee un 
buen acatamiento de 
reglas sociales, por lo 
que se considera con 
sensibilidad y 
preocupación hacia los 
demás. Se percibe con 
poca confianza en sí 
mismo, así como miedo, 
nerviosismo.  
 

La profesora 
consideró que él no 
muestra 
características de 
líder, ya que no 
demuestra confianza 
en sí mismo, ni 
espíritu de servicio 
por lo que no se 
preocupa ni muestra 
consideración por los 
demás, así mismo lo 
percibe como un 
niño que no acata 
reglas y normas 
sociales, por lo que 
lo considera con 
poca adaptación 
social.    
    

Es  percibido como 
un niño que no 
tiene confianza en 
sí mismo, 
mostrándose 
ansioso, no 
demuestra espíritu 
de servicio, por lo 
que no se preocupa 
ni muestra 
consideración por 
los demás. La 
madre considera 
que no acata reglas 
y normas. En base 
a lo anterior lo 
considera con poca 
adaptación social. 

Refleja un ambiente 
rígido, restrictivo y 
con tensión, por lo 
que llega a sentir una 
presión ambiental, 
que lo lleva a sentirse 
a la defensiva de los 
demás.  
Tiende al aislamiento, 
lo que lo lleva a tener 
dificultades con la 
realidad, llevándolo a 
ser dependiente. 
Presenta la necesidad 
de ser gratificado casi 
de inmediato por sus 
logros presentando 
así una  necesidad de 
control impulsos y de 
ansiedad.  
 

Él refleja un buen 
grado de afectividad 
entre todos los 
miembros,  aunque 
el padre tiene un 
valor primordial para 
él, lo percibe como 
agresivo y con 
insatisfacción, 
mientras que el resto 
de la familia reflejan 
cierta felicidad.  
A si mismo se 
percibe como un 
niño impulsivo y con 
agresión reprimida, 
no obstante muestra 
interés por lo nuevo, 
curiosidad y ganas 
de aprender. 
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TEMAS Jairo-Evaluación Formativa 

INTEGRACIÓN 
Y  NOCIONES PREVIAS 

Tuvo una participación constante y provechosa dentro de las actividades, mostró disposición para expresar sus emociones; 
tomó en cuenta los derechos y las opiniones del resto de grupo, aunque interrumpe las conversaciones, pues no respeta  
turnos.  
En base a su desempeño en las actividades manifestó poseer conocimientos previos sobre los temas que abordó del 
programa. 

EMOCION Y 
SENTIMIENTOS 

 Al principio él logró nombrar las emociones, por lo que explicó el concepto de las mismas y da ejemplos de ellas. Conforme 
avanzaban las sesiones explicó el concepto de las emociones, logrando dar ejemplo de varias de ellas, por lo que las relaciona 
adecuadamente con su expresión.   

AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO 

Identificó las características que lo hacen sentir como un ser único, Identifico las diferencias que tiene con los demás, 
dándose cuenta de algunas de sus limitaciones y potencialidades, sin embargo no logró valorar las cualidades de otros. 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

Reconoció  las emociones que se le presentaron y elaboró un plan para realizar el cambio de las acciones asociadas a las 
emociones. Logró reconocer adecuadamente las emociones que se le presentaron y analizó la relación que existió entre la 
conducta y consecuencia, por lo que pudo manejar las conductas inadecuadas relacionadas con la emoción.  

COMUNICACIÓN, 
EMPATIA  Y 

ASERTIVIDAD 

Reconoció la importancia que tiene la expresión corporal en la comunicación, por lo que logró aplicar organizadamente los 
pasos para una apropiada comunicación. Habló de la relación que existe entre situación y emoción presentada, así como 
reconoció y explicó apropiadamente al resto del grupo su emoción experimentada, lo que lo llevó a valorar la importancia de 
expresar sus emociones. Para la empatía, logró reconocer las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 
respondiendo así de manera conveniente a lo expuesto por los demás, por  lo que valoró y empatizó con las necesidades y 
sentimientos de los otros. Posteriormente realizó las actividades de manera adecuada, participando de manera activa y 
espontánea, respetando turnos al hablar, identificó y respetó los sentimientos de los demás, pidió ayuda aunque no la ofreció 
fácilmente.                                                                                                                                                                          

RELACIÓN DE GRUPO Y 
AMISTAD 

En esta ocasión él coopero en las actividades del grupo, estableció una comunicación verbal, manifestando sus emociones y 
necesidades, en esta ocasión brindó y pidió ayuda, así como realizó las actividades respetando las normas establecidas,  por 
lo que valoró la importancia de que todos colaboraran como grupo.  Posteriormente  consiguió explicar la manera de actuar y 
de tratar a un amigo, de esta forma manifestó la importancia de compartir gustos e intereses con ellos,  por lo que se dio 
cuenta de la importancia que tiene la amistad.  

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Al iniciar con este tema él logró identificar una situación de conflicto y el motivo por el cual se suscitó, tiene ideas previas de 
lo que es un conflicto, identificó un conflicto personal y explicó como actuó ante éste, se le dificultó identificar si se llegó a 
una solución. Conforme avanzaban las sesiones él logró identificar la existencia de un conflicto propio y lo que le antecede, 
así como primero sugirió una solución y después logró dar varias alternativas para el conflicto, evaluándolas para así elegir la 
solución más adecuada de acuerdo al contexto en el cual se socita el conflicto, así mismo identificó los sentimientos que se 
involucraron; de esta manera reconoció la importancia de saber en qué momento se presenta un conflicto,  sin embargo 
consiguió medianamente darse cuenta de la importancia que tienen para su vida diaria los consejos que se le proporcionaron.  
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Resultados de la Rúbrica Grupal de interacción social  

La tabla 4 representa los resultados de la Rúbrica Grupal de interacción social , 

esta evaluación se real izó a partir de la tercera sesión y hasta f inal izar el tal ler, 

ésta se obtuvo identif icando y observando en cada sesión la int eracción grupal.  

En esta se observó que en los rubros  compartir, expresión de emociones y 

sentimientos, participación en el grupo, apoyo y comunicación se pudo 

observar que se mantuvieron constantes entre los niveles medio y alto durante 

el programa, ya que compartieron los materiales destinados para las actividades 

planeadas durante cada sesión, expresaron sus sentimientos y emociones, se 

mostraron activos y participativos durante las actividades, así como trataron de 

pedir y br indar ayuda de manera voluntaria e intentaron uti l izar un lenguaje 

comprensible.  

Mientras tanto en el rubro respeto, en un inicio, los niños sólo respondían a 

sus necesidades personales. En el transcurso del tal ler  algunas veces lograron 

retomar las normas y límites para participar en el grupo. En el rubro 

pragmática  los niños iniciaron en un nivel bajo, pues hablaban sin esperar a 

que los demás acabaran su comentario, posteriormente manejaban turnos  solo 

a petición de las faci l i tadoras y, al f inal, los respetaron  por iniciativa p ropia.   

Para el rubro de comunicación efectiva  al  pr incipio del programa los niños se 

apartaban de la conversación sin integrarse, aún a petición de las faci li tadoras, 

conforme se trabajaban las sesiones los niños únicamente escuchaban cuando 

las faci l i tadoras lo pedían y f inalmente  lograron escuchar  la participación de 

sus compañeros de manera voluntaria. Finalmente en el rubro de conflicto, al  

pr incipio los niños no tenían conocimiento de los pasos para la solución de 

confl ictos, durante el programa se fueron impartiendo los temas que faci li taron 

que los niños comenzaran a expresar algunos  de estos pasos, debido a lo 

anterior y que al f inal se integraron todos los pasos de solución de confl ictos,  

lograron  uti l izar los de manera adecuada.  
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Se puede observar que los cambios obtenidos se lograron por la interacción que 

se logró de manera grupal  ya que se fueron conociendo, adaptando y 

sintiéndose parte de un equipo.  
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1: Bajo   2: Medio  3: Alto 

 

Rúbrica Grupal de interacción social 
INDICADORES 

 
SESIONES 

COMPARTIR EXPRESION DE 
EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS 

PARTICIPACION EN EL 
GRUPO 

APOYO RESPETO PRAGMATICA COMUNICACÍON COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

CONFLICTO 

3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 

4 2 3 2 2 1 1 3 1 1 

5 2 2 3 2 3 2 3 2 1 

6 3 3 3 3 2 2 3 2 1 

7 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

8 3 3 3 2 2 2 3 2 2 

9 3 3 3 3 2 2 3 2 2 

10 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

11 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

13 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

14 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

15 3 2 2 3 2 3 2 1 2 

16 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

17 3 3 3 2 3 3 3 2 2 

18 3 3 3 2 2 2 3 2 2 

19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

20 3 3 3 3 2 2 3 2 3 

 

 

Tabla4.  Resultados de la Rúbrica Grupal de interacción social 
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Resultados de las sesiones del Programa  

Considerando la evaluación del proceso de intervención, a continuación se 

describen los resultados de las evaluaciones obtenidas en cada sesión de 

trabajo, y se describe el desempeño del  grupo en las actividades.  El trabajo 

fue evaluado a través l istas de cotejo y rubricas según los objetivos, las cuales 

se pueden consultar en el ANEXO 4.  

Sesión 1. “Aprendiendo algo nuevo”  

Lista de cotejo de Interacción social  

En esta sesión se pretendió que los niños conocieran su grupo, las reglas de 

convivencia y el programa de trabajo. Evaluando así la relación que 

mantuvieron entre todos los miembros del grupo durante ésta sesión, s iendo  

A= Ausencia y P=Presencia.  
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Tabla 5.  Lista de cotejo 2  “Reconocimientos de nociones previas”  

En esta actividad se proyectó el fragmento de un video, el cual tocaba temas 

que se verían a lo largo de todo el tal ler por ejemplo: emociones, sentimientos, 

comunicación, conflictos y solución de los mismos. Al final izar éste video se 

real izaron una serie de preguntas, para conocer qué es lo que entendieron de lo 

expuesto y sus conocimientos previos sobre los temas revisados en el video.      

De manera general, en esta sesión se observó que los niños tienen diferentes  

intereses y no presentan reglas internas como grupo, s in embargo la mayoría 

intenta cooperar pero no logran un compañerismo pleno. Ya que al ser la 

pr imera sesión, los niños se están formando y conociendo como un nuevo grupo 

en el que tendrán que interactuar de manera constante.      

Todos los niños manif iestan tener un conocimiento previo sobre las emociones, 

el uso de una comunicación adecuada, identif icaron el motivo de un problema y 

buscaron distintas opciones para solucionarlo. Sin embargo, sólo la mitad de los  

niños, el igieron la mejor alternativa de solución, considerando las acciones que 

pueden real izar y qué consecuencias traen consigo. En conclusión podemos 

decir que los niños poseen algunos conocimientos sobre los contenidos que se 
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abordaron en el tal ler, pero no logran apl icar lo en la s s ituaciones reales que se 

les presentan, es por es to que es importante continuar trabajando en el lo.  

Sesión 2 “Me integro al grupo”  

Podemos observar en la Tabla 4 Lista de cotejo 1  (Interacción social , s iendo  

A= Ausencia y P=Presencia) que el grupo no se incl ina hacia un extremo, es  

decir, que hay niños que mantuvieron un comportamiento muy deseable 

mientras que otros tuvieron un desempeño sumamente l imitado durante la 

sesión; esto se puede deber probablemente a la maduración cognoscitiva de 

cada niño, la cual va siendo gradual acerca de sus emociones, con influencia de 

sus compañeros de la misma edad y de lo que han vivido individualmente. De 

igual manera, el comportamiento de los niños en cuanto a la falta de interés, 

participación y respeto a sus igua les está inf luido por la forma en que se 

conformó el grupo, porque en esta etapa los grupos se conforman dependiendo 

de los intereses y se establecen a partir de normas internas y no aceptan 

fáci lmente las impuestas; también inf luyen las dif icultades socio emocionales 

que presentan los niños ya que tienen dif icultad de entablar amistades y 

muestran poca empatía y participación.  

 

Tabla 6 Lista de cotejo 1  (Interacción social)  
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Sesión 3 “Mis emociones”  

A partir de esta sesión se uti l izó una rúbr ica grupal de interacción social , con la 

que se observaba el comportamiento del  grupo, y se describe primero en cada 

sesión, para después continuar con la evaluación  de las actividades del tema 

de cada sesión.   

Durante esta sesión se dieron a conocer las emociones, cómo se expresan y se 

sienten, observándose los s iguientes resultados.  

En ésta sesión el grupo comienza a asumir las reglas para trabajar en equipo, 

pero su participación aún era l imitada e individual i sta, provocando que tuvieran 

poca expresión de ideas y emociones. En cuanto al tema de la sesión se puede 

observar en la Tabla 5 Rúbrica 1 Conocimiento de emociones, que algunos niños 

lograron tener el concepto de emoción, y mostraron que otros no lo hacía n 

probablemente por dif icultades socioemocionales, mostrando baja autoestima, 

pocas habi l idades de comunicación, l imitado reconocimiento de las emociones 

de los otros y falta de empatía hacía los demás.  

 
 

Tabla 6.  Rúbrica 1 Conocimiento de emociones  
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Sesión 4 “Aprendiendo más sobre mis emociones”  

Para ésta sesión se pretendió que los niños emplearan su conocimiento sobre 

las emociones, mediante la presentación del fragmento de una  pel ícula, donde 

identif icar ían las emociones de los personajes y el  mo tivo de ésta.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Rúbrica 2   Reconocimiento de emociones  

Los niños mostraron más pertenencia al grupo pues lograron compartir material , 

expresaron sus emociones  y aportaron ideas, ya que tuvieron una interacción 

más constante provocando el inicio de la unificación de sus intereses. Como se 

puede observar en la Tabla 6 Rúbrica 2   Reconocimiento de emociones los 

niños lograron decir qué es una emoción, proporcionando ejemplos y 

relacionándola con su forma de expresión, debido a que desde la pr imera 

infancia los niños experimentan y expresan emociones de diferente  índole,  

reconociendo así las emociones básicas, pero en esta etapa los niños comienzan 

a ser capaces de experimentar más de una de emoción, comprender y percibir 

emociones complejas.   
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Sesión 5 “Tú y yo sentimos”  

Para esta sesión se buscó que los niños relacionaran cómo se expresan las 

emociones y qué las pueden causar, con ayuda de situaciones hipotéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Rúbrica 3 Expresión emocional  

Dadas las condiciones  se pudo observar conductas de cooperación en grupo 

pero aún se observó la necesidad de tener una guía para trabajar en equipo . 

Por otro lado, en la Tabla 7  se observó que la mayoría de los niños lograron 

identif icar las emociones en otros y en sí mismos a l igual que sus causas, 

logrando el inicio de una conciencia emocional; s in embargo hubo dos niños del 

grupo que durante la sesión no lograron los objetivos establecidos,  debido a 

que las  características del medio ambiente en el que se desenvolvían los ha cía 

ser más vulnerables mostrando niveles infer iores de empatía, menor frecuencia 

de contacto con amigos y relaciones de cal idad.  
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Sesión 6 “¿Cómo soy?”  

En esta sesión se pretendió que se reconocieran y valoraran a sí mismos, a 

través de  actividades que consistieron en conocer sus características f ís icas y 

sus habi l idades, además de reconocer que las demás personas son diferentes a 

nosotros.   

El grupo asumió las reglas establecidas para una convivencia adecuada, 

logrando una mejoría en su desempeño durante la sesión, sin embargo aún se 

les dif icultó mantener el orden en una conversación.  

 

Tabla 9.   Rúbrica 4 Evaluación de Autoconcepto  

En esta sesión se cumplió parcialmente el objetivo pues no reconocieron en su 

total idad su autoconcepto, debido a que son personas que tienen confl ictos 

emocionales que no les permiten reconocer sus características propias. Sin 

embargo sí lograron establecer que son di ferentes a los demás.  
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Sesión 7 “Me quiero, no me quiero…Si me quiero”  

En esta sesión se pretendió que reconocieran la importancia de la autoestima, y 

cómo ésta tiene consecuencias en las emociones y en la interacción social , se 

real izó mediante la valoración y reconocimiento de cual idades personales, y de 

lo que las demás personas pueden ver.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Rúbrica 5 Evaluación de Autoestima  

La mayoría de los alumnos conocen sus l imitaciones y potencial idades, s in 

embargo se les dif icultó uti l izar las para valorar sus cual idades y las de sus 

pares. Sin embargo, Ricardo y Luis Arturo tienen limitaciones para reconocer 

sus habi l idades y potencial idades, provocando que no valoren sus cual idades ni 

las de otras personas.  

 

En esta sesión de trabajo el objetivo sólo fue alcanzado por dos participantes  

ya que lograron valorar sus capacidades y l imitaciones, así mismo identif icar las 

en otras personas. Los demás no logran lo anterior, porque apenas se 

reconocen a sí  mismos y aún no l legan a valorarse de manera adecuada.  

 
Sesión 8 “Jugando a cambiar”  

 

En ésta sesión se pretendió que los niños reconocieran la importancia de  

regular sus emociones por medio del manejo de recursos cognitivos. Esto se 

l levó a cabo cuando a los niños les tocó decir de manera contrar ia un 

pensamiento, así como el actuar cómo manejarían el los las emociones en una 

situación hipotética.  
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Tabla 11. Rúbrica 6 Evaluación de Control  emocional  

 

Podemos concluir que en esta sesión los niños al mejorar su integración social 

lograron mantener un ambiente de trabajo, empezaron a expresar de manera 

abierta sus emociones, lo anterior fue provocando que intentaran solucionar sus 

confl ictos; s in embargo, se continuó trabajando para mejorar el respeto. El 

objetivo en esta sesión se cumplió, ya que la mayoría de los niños lograron 

hacer el cambio de emociones en la s i tuación hipotética, debido a que las 

emociones se fueron trabajando anteriormente, esto tuvo como consecuencia 

que mostraran un mejor conocimiento, identif icación y expre sión de éstas. Al 

mejorar el desarrollo de la comprensión emocional durante la infancia provoca 

un avance en el control y regulación de las propias emociones. Pues si  no se 

logra lo anterior, los estados emocionales alcanzan tal intensidad que se 

vuelven perturbadores y son poco adaptat ivos.  
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Sesión 9 “A mí me paso…”  

 

En esta sesión se pidió a los niños que recordaran alguna situación donde no 

expresaron sus sentimientos de manera efectiva, para buscar una adecuada 

expresión de éstos de manera hipotét ica y apl icar la en alguna situación futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Rúbrica 7 Evaluación de aplicación de control emocional  

 

La interacción se mantuvo constante en relación a la sesión anterior. 

Basándonos en los resultados de la Tabla 11 podemos decir que sólo dos niños 

cumplieron con el objetivo de la sesión, esto se pudo deber a que estos niños 

poseen la capacidad cognitiva para real izar el cambio que se requir ió; de igual  

manera presentan un conocimiento emocional debido a que identif icaron, 

expresaron y cambiaron su estado emocional. Mientras que el resto del grupo 

no posee estas herramientas para lograrlo.  
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Sesión 11“Conozcan mis emociones”  

 

Para ésta sesión se pretendió que los niños ref lexionaran la importancia de 

comunicar apropiadamente sus emociones, s in olvidar los pasos de una buena 

comunicación. Esto se real izó por medio de la elección que hizo cada niño de un 

instrumento musica l, para que por medio del sonido que emite ese instrumento 

representara una emoción, que él haya experimentado, mientras tanto los 

demás intentaron adivinar de qué emoción se trató. Al f inal izar la participación 

de cada uno, se inició una serie de pregunta s con respecto a lo expresado y 

experimentado por todos.  

Tabla 14. Lista de Cotejo 3 Evaluación de comunicación(A= Ausencia y P=Presencia.)  

Ya para esta sesión los niños mostraron mejores maneras de solucionar sus 

confl ictos, s in embargo se mantiene constante la falta de respeto hacia los 

demás y su individual ismo. En cuanto a la actividad,  se pudo observar en la 

Tabla 13 Lista de Cotejo 3 Evaluación de comunicación,  que los niños fueron 

capaces de expresar sus emociones con los recursos brindados en ese 

momento; s in embargo sólo algunos reconocieron la importancia de hacerlo y 

otros no le dan el suf iciente valor. Esto puede deberse a que, desd e pequeños,  

no están estimulados a expresar sus emociones abiertamente, tanto en la 
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Sesión No. 10: “¿De qué hablas Willis?”  

 

Durante esta sesión se pretendió que, a través de diversas actividades, los 

niños conocieran y apl icarán los pasos para mantener una comunicación 

adecuada.  

Tabla 13. Rúbrica 8 Evaluación de comunicación  

 

Como puede observarse en la Tabla 12 los niños durante la sesión aceptaron las 

normas y reglas, ya que se adaptaron al grupo; de igual manera fueron capaces 

de ver las necesidades de otros y de colaborar en lugar de dominar. El objetivo 

que se estableció para esta sesión se cumplió, pues los niños reflejaron la 

capacidad cognoscitiva de dar la importancia que le corresponde de establecer  

una buena comunicación ante la s ituación que se le presente y así uti l izar los 

pasos que se enseñaron.  
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escuela como en su casa, ya que la vida famil iar es parte del desarrol lo de 

comunicaciones afectivas, donde se van conformando la expresión de las 

emociones, por lo que los  padres inf luyen para tener una afectividad serena y 

segura o todo lo contrar io, lo cual influirá en los demás entornos en los que se 

desenvuelve. 

Sesión 12 “Diferentes pero iguales”  

 

Rúbrica 9 Evaluación de expresión de empatía y asertividad  

En la sesión se pretendió que los niños ref lexionarán qué tan importantes  es  

defender sus derechos, respetando los de los demás, considerando los 

sentimientos y emociones que se ven involucrados por ambas par tes.  

 

En esta sesión se observó en los niños una mejoría, debido a que sol ici taron 

apoyo, lograron respetar las normas y los l ímites, así como los turnos para 

participar en las conversaciones y actividades, mientras que en los demás 

indicadores se mantuvieron constantes. En esta sesión el objetivo se cumplió 

parcialmente, pues los niños no cumplieron con todos los indicadores de la l ista 

de cotejo así como en la rúbrica, pues en esta última sólo dos niños lograron 

valorar y empatizar con las necesidades y sentimientos de los demás.  

Tabla 15. Rúbrica 9 Evaluación de  expresión de empatía y asertividad   
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En la Tabla 14 Lista de Cotejo 4 Evaluación de asertividad podemos observar  

que la mayoría participó de manera constante, espontánea y respetando turnos. 

Todos los niños se involucraron con su rol y pidieron ayuda de acuerdo con la 

l imitación que presentaban en ese momento e identif icaron las necesidades de 

los otros. La mayoría de los niños no ofrece ayuda, no identif ican los 

sentimientos de los demás, pero logran respetar y expresar las necesidades que 

tienen según la limitante que presentaron, así mismo contrastan dando un 

argumento de sus necesidades y se les dif icultó elaborar comentarios a otros  

respetándolos. Sólo la mitad puede expresar sus sentimientos.  

 

Tabla 16. Rúbrica 9 Evaluación de expresión de empatía y asertividad  (A= Ausencia y 

P= Presencia)  

 

 

 

 



 163 

Sesión 13 “Juntos… pero no revueltos”  

Mediante las actividades de la sesión se intentó que los niños observaran lo 

importante de participar y trabajar en grupo para l legar a una meta común, 

para posteriormente ref lexionar sobre esto.  

Durante la sesión se pudo observar en la Tabla 16 Lista de Cotejo 5  Evaluación 

de relaciones de grupo, que los niños mantuvieron un grupo de trabajo  

adecuado, pero de manera individual aún se encuentran carencias, lo cual da 

por resultado que la mayoría de los niños mostraron un desempeño l imitado, 

debido probablemente a que en esta edad la organización y los juegos de grupo 

son determinados en gran medida por un l íder de su edad que no se estableció 

en el grupo y, a pesar de tener conductas de cooperación , aún no son de  

compañerismo pleno, de igual manera a esta edad se van dando ciertas formas 

de presión  para amoldarse que pueden terminar en ais lamiento.  

Tabla 17. Lista de Cotejo 5  Evaluación de relaciones de grupo (A= Ausencia y P= 

Presencia) 
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Sesión 14 “Haciendo cuates”  

Para esta sesión se buscó que los niños se dieran cuenta sobre que tan 

importante es  poseer amigos, esto se real izó mediante el relato de un cuento,  

el cual abordó el tema de la amistad, una vez f inalizada la narración se 

real izaron comentarios y preguntas sobre lo que sucedió en el cuento.    

Tabla 18 .Lista de Cotejo 6 Evaluación de relaciones de grupo 2  (A= Ausencia y P= 

Presencia) 

La interacción social en el grupo se mantuvo constante, no habiendo cambios 

signif icativos. En cuanto al tema que se trató se puede observar en la Tabla 17 

Lista de Cotejo 6 Evaluación de relaciones de grupo 2, que se cumplió el 

objetivo, ya que lograron reconocer, representar y expl icar el concepto de 

amistad, así como lograron relacionarlo con imágenes a lusivas al mismo. Debido 

a que durante esta etapa los niños, como parte de su vida social , se dan cuenta 

de la importancia de tener, establecer  y mantener amistades. El grupo de 

amistades toma un signif icado más profundo, conformado por integrantes 

regularmente de niños del mismo género, uniéndose a éste por la aparición de 

valores e intereses comunes; la amistad se empieza a basar en el otro como 
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persona, más que en las s ituaciones parciales o de un simple interés material , 

es entonces cuando  la interacci ón es más constante entre los amigos.  

Sesión 15 “¿Qué es un conflicto?”  

 En esta sesión se pretendió que los niños conocieran que era un confl icto, esto 

se real izó a través de diversas actividades tales como: una representación que 

se expuso al grupo y para tratar de definir el conflicto con imágenes, en ésta 

actividad descrita se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en  

la Tabla 18 Lista de Cotejo 7 Contextual ización del Confl icto.  

Tabla 19. Lista de Cotejo 7 Contextualización del Conflicto (A= Ausencia y P= 

Presencia) 

En esta sesión los niños obtuvieron mejores puntajes en algunos rubros y en 

otros bajaron, pues en comparación con la sesión anterior lograron compartir 

materiales, pidieron ayuda y la dieron de manera voluntaria, y r espetaron 

turnos al participar; s in embargo, bajaron en otros, debido a que sólo 

expresaron algunos sentimientos, se mostraron poco activos, no lograron tener  

las palabras adecuadas para expresarse y se apartaron de las conversaciones; y 

en sólo dos indicadores se mantuvieron constantes. En esta sesión el objetivo 

se cumple parcialmente pues a los niños se les dif icultó cumplir con cada uno 
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de los indicadores, así como los rubros establecidos, pues se puede observar 

que en la l ista de cotejo todos identif icaron una situación de conflicto y como 

actuaron ante el la. La mayoría identif icó y expl icó las razones de su confl icto; 

s in embargo, también tuvieron poca noción de lo que es un confl icto,  

provocando que se les haya dif icultado identif icar s i el  confl icto l legó a una 

solución. También la mayoría no expresa los sentimientos que presentaron en el 

momento del confl icto que recordaron, así como no expl ican la importancia de 

saber qué es un confl icto.  

En la tabla 20 Rúbrica 11 Evaluación concepto de confl icto s e puede observar  

que la mayoría de los niños identif icó el confl icto pero no lo relaciona con una 

imagen y todos los niños sólo uti l izan algunas características del concepto de 

confl icto para expl icar lo con la imagen.  

Tabla 20. Rúbrica 11 Evaluación concepto de conflicto  

 

  

 



 167 

Sesión 16 “Identifico cuándo hay un conflicto”  

Tabla  21. Lista de Cotejo 8 Evaluación de identif icación  del conflicto  (A= Ausencia y 

P= Presencia)  

Para ésta sesión se manejaron diferentes actividades guiadas para que los niños 

pudieran identif icar un confl icto en diversas situaciones, esto se evalúo con una 

l ista de cotejo donde se obtuvieron los siguientes resultado s.  

En comparación a la sesión anterior, la interacción del grupo tuvo mejoró en 

cuanto a la comunicación que se en tabló durante las actividades, ya que en esta 

ocasión escucharon la intervención de los demás y  se comunicaron de manera 

más adecuada, esto tuvo como resultado que expresaran sus emociones y 

sentimientos de manera más abierta. En esta sesión se puede obse rvar en Tabla  

20 Lista de Cotejo 8 Evaluación de ident if icación  del confl icto que tres de los 

niños lograron real izar las actividades satisfactoriamente por lo que l legaron al  

objetivo; mientras que a los demás niños se les dif icultó sugerir una solución  

adecuada, identif icar los sentimientos involucrados, mencionar las 

consecuencias de no reconocer un confl icto y la importancia de saber cuándo se 

presenta alguno. Se puede pensar que se ha l legado a esto porque son capaces 
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de reconocer las propias emociones y las de los demás, así mismo presentan 

nociones de empatía y asertividad, son parte de las habi l idades que se 

desarrol lan en la educación emocional que favorecen la solución de confl ictos.   

Sesión 17 “¿Cuál es mi meta y cómo consigo lo que quiero?”  

Para ésta sesión se intentó que los niños propusieran diferentes alternativas  

cognitivo-conductuales para l legar a la so lución de un confl icto, esto se real izó,  

por medio de la lectura de un comic donde al f inalizar la misma se real izaron 

una serie de preguntas basadas en la histor ia contada, obteniendo así los 

s iguientes resultados.  

En esta sesión se observa en  la Tabla 21. Rúbrica 12 Identif icación y posibles 

soluciones del conflicto  que la  mayoría de los niños participantes identif icaron 

el confl icto ante la histor ia presentada,   al igual que reconocieron 

apropiadamente los motivos por los cuales se produjo el confl icto, así como 

lograron involucrase en  los sentimientos de las personas impl icadas en el 

problema, identif icando ciertas soluciones para r emediarlo. 

          Tabla 22. Rúbrica 12 Identif icación y posibles soluciones del conflicto  
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Continuando con las distintas alternativas de solución de un confl icto, en esta 

ocasión una vez identif icado el problema del comic anteriormente leído, se les 

pidió a los niños que pensaran en soluciones para resolverlo y las plasmaran en 

un diálogo en los bocadi l los vacios del comic.  

Tabla 23. Lista de Cotejo 9 Evaluación de posibles soluciones del conflicto (A= 

Ausencia y P= Presencia)  

En esta sesión los niños mantuvieron una constante y más adecuada 

participación, ya que en esta ocasión respetaron las normas de convivencia y 

los turnos de intervención, así como mostraron sus ideas para la solución 

adecuada de confl ictos, pero aun no muestran una actitud de servicio voluntaria 

que beneficie a todos. Para ésta sesión todos los niños lograron recordar un 

confl icto, proponiéndose solucionarlo expresando una primera solución, por lo 

que se dan cuenta de cómo apl icar el tema en su vida. Tan so lo la mitad del  

grupo alcanzó a idear  más soluciones agradables para remediar su confl icto.  
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Sesión 18 “De todas cuál es la mejor” 

En esta sesión se buscó que, al tener diferentes soluciones para un confl icto, 

los niños reconocieran cuál de todas sería la opción más conveniente.  

Tabla 24. Rúbrica 13 Elección de la soluc ión adecuada 

Ante este f in, la mayoría de los niños pudieron identif icar y expresar los  

confl ictos que tienen durante la interacción con los otros, de igual manera 

identif icaron las causas  y las personas que se involucraron en el conflicto, así 

como los sentimientos que están presentes; s in embargo, no lograron evaluar 

las alternativas que tienen para solucionar un confl icto y así dar la mejor  

opción. Mientras que tres de los niños reconoci eron lo que involucra un 

confl icto totalmente, en cuanto a causas, sentimientos y personas impl icadas; 

así mismo interpretan los sentimientos involucrados y lograron evaluar las 

soluciones que tenían como alternativas y de ésta manera el igieron la más 

adecuada, logrando así el objetivo.  
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Para identif icar el comportamiento de cada niño en cuanto a la solución de 

confl ictos, se observó los s iguientes resultados en Tabla 24. Lista de Cotejo 10 

Solución de confl icto en la vida diar ia.  

Tabla 25. Lista de Cotejo 10 Solución de conflicto en la vida diaria  (A= Ausencia y P= 

Presencia) 

Durante esta sesión el grupo mantuvo un ambiente adecuado para real izar las  

actividades, aunque durante la participación se manejaron turnos sólo cuando 

se les sol ici tó y antepusieron sus derechos. El objetivo de la sesión fue 

alcanzado por tres niños, que lograron identif icar un confl icto y sus causas, 

caracterizar a las personas que están involucradas y sus sentimientos, así como 

buscar alternativas para solucionarlo y evaluarlas para  elegir la más adecuada. 

Mientras que la mayor parte del grupo únicamente identif icó sus confl ictos, 

mencionaron las causas o a las personas que están involucradas, identif icaron 

los sentimientos que están en juego y el igieron soluciones sin evaluarlas. Se  

observó que las principales dificultades que tuvieron los niños para la solución 

de confl ictos fueron, tener como objetivo la solución de su confl icto y buscar 

diferentes alternativas para solucionarlo satisfactoriamente.   

 



 172 

Sesión 19 “¿Cómo, cuándo y dónde?”  

A través de diversas actividades de esta sesión se buscó que los niños 

reconocieran la importancia de apl icar las soluciones que se dan a un confl icto 

en el momento adecuado .  

Tabla 26. Rúbrica 14 Aplicación adecuada para la solución del confl icto  

De esta manera se puede observar en la Tabla 25 Rúbrica 14 Apl icación 

adecuada para la solución del conflicto ,  que en ésta sesión hubo un cambio 

favorable en la interacción grupal, ya que demostraron la capacidad de pedir y  

br indar ayuda, s iguieron normas y l ímites para participar, así como respetaron 

turnos en las conversaciones y en las act ividades, y sobre todo es en la pr imer 

sesión que manejan una estructura para solucionar conflictos. La mayoría de los 

niños alcanzaron el objetivo de la sesión, ya que  al contextual izar lo 

adecuadamente, pudieron evaluar y apl icar correctamente la solución más 

adecuada.   
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Sesión 20 “Tips para resolver un conflictos”  

Para ésta sesión se intentó que los niños conocieran y pusieran en práctica los 

 consejos expuestos para resolver un confl icto, se muestran los siguientes 

resultados en la Tabla 26. Lista de Cotejo 11 Evaluación de   Consejos para 

Solucionar Confl ictos . 

Tabla 27. Lista de Cotejo 11 Evaluación de   Consejos para Solucionar Confl ictos  (A= 

Ausencia y P= Presencia).  

Durante esta sesión el grupo conservó un ambiente adecuado para real izar las 

actividades, ya que mantuvo una constante participación, aportaron ideas 

favorables a las actividades, compartieron materiales, pidieron y brindaron 

ayuda de manera voluntaria, as í como manifestaron conocer de manera 

adecuada los pasos para solucionar conflictos, demostraron sus sentimientos y 

emociones. Sin embargo, aun mantienen fal las en su interacción ya que sólo se 

escucharon y se manejaron turnos a peti ción de las faci l i tador as, l levándolos a 

tener en cuenta sus derechos individuales. En cuanto a las actividades todos 

mencionaron las causas de un conflicto y dan posibles soluciones a éste, casi  
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todos identif icaron cuándo apl icar el consejo y expresaron sus sentimientos 

experimentados ante los consejos. Pero ninguno identif icó la verdadera 

importancia de los consejos brindados para poder solucionar sus confl ictos.
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8.  DISCUSIÓN 

En este apartado se contrastarán y anal izarán los resultados obtenidos en 

la evaluación inicial  y f inal, así como los efectos que se presentaron en 

cada uno de los participantes a lo largo del Programa de Intervención de 

cada niño.  

Sergio al inicio mostró confianza en sí mismo, durante las actividades 

valoró sus propias potencial idades y l imitaciones que lo h acen ser único, 

con lo cual se favoreció su autoestima l levándolo a tener una mayor 

confianza en sí mismo. Trató de expresar sus emociones y sentimientos, lo 

cual lo l levó a valorar poco la importancia de expresarlas y comunicarlas 

adecuadamente, de esta manera logró controlar sus emociones 

disminuyendo así su comportamiento agresivo, s in embargo aún se le 

dif icultó ser empático.  Mostró poca iniciativa en las actividades y, a pesar  

de esto, se integró a grupos de trabajo aunque aún le cuesta ser empático 

con los demás, trata de respetar las reglas y l imites, a pesar de que al  

pr incipio sólo buscaba satisfacer sus necesidades. Al trabajar con el tema 

de solución de confl ictos, obtuvo muy pocos logros debido a que se le 

dif icultó dar una solución adecuada, provocando que no valorara la 

importancia para su vida cotidiana.  Al término del programa demostró 

cambios  positivos, a distintos niveles, en los temas abordados, pues en 

algunos necesitaba más apoyo que en otros.  

Ricardo al inicio era un niño que mostró seguridad en si mismo, trato de 

valorar sus propias potencial idades y l imitaciones que lo hacen ser único. 

Trató de expresar sus emociones y sentimientos, lo cual lo llevó a valorar 

poco la importancia de expresarlas y comunicarlas adecuadamente, así 

como controlar sus emociones y controlando su comportamiento agresivo 

ante situaciones en las que se sentía amenazado, aun se le dif iculta ser  

empático con los demás. Mostró poca iniciativa en las actividades, y a 

pesar de esto,  se integró a grupos de trabajo, trató de respetar las reglas 

y l ímites, a pesar de que al pr incipio sólo buscaba satisfacer sus 

necesidades. Al trabajar con el tema de solución de confl ictos, obtuvo muy 
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pocos logros pues no asistió a todas las sesiones de l tema. Por lo anterior, 

el efecto que se observó en Ricardo fue positivo de acuerdo a las  

dif icultades específ icas que tenía en un inicio.  

Luis Arturo mostró un efecto positivo en los temas en los que más 

requería apoyo, pues al inicio  manifestó ser un niño con baja autoestima, a 

lo largo cada una de las actividades fue valorando sus propias 

potencial idades, lo cual se favoreció su autoestima l levándolo a tener una 

mayor confianza en sí mismo. Trató de expresar sus emociones y 

sentimientos, lo cual lo l levó a valorar poco la importancia de expresarlas y 

comunicarlas adecuadamente, de esta manera trató de controlar sus 

emociones disminuyendo así su comportamiento agresivo, s in embargo aún 

se le dif icultó ser empático. Mostró iniciativa en las actividades, y  se 

integró a grupos de trabajo aunque aún le cuesta ser empático con los 

demás, trata de respetar las reglas y l imites, pues al pr incipio sólo buscaba 

satisfacer sus necesidades. En el tema de solución de confl ictos, obtuvo 

logros pues asistió a la mayorí a de las sesiones de trabajo, así como 

rescato algunas cosas que se dieron el tal ler y trato de apl icar el método 

de solución de confl ictos.  

Luis Fernando al f inal izar el programa manifestó efectos positivos en su 

vida apl icando los diferentes temas abordados, mostrando en cada uno de  

estos diferentes grados de progreso. A l iniciar el programa era un niño 

reservado y poco expresivo, al f inal izar mejoró su expresión emocional, ya 

que durante las sesiones pudo identif icar, reconocer, relacionar y expresar 

sus emociones y sentimientos; s in embargo se le dif icultó darse cuenta de 

la importancia de regular los al presentársele alguna situación. Se mostró 

más sensible socialmente por lo que tuvo más muestras de afecto con los 

demás y reconoció la importancia que t iene el haber colaborado en las 

actividades en las que manifestó sus necesidades aunque mostró un 

l imitado apoyo a los otros. Tuvo mayor acatamiento de normas y reglas 

sociales, l levándolo a sentirse más integrado a su grupo de pertenencia a 

pesar de que en un principio era retraído por el  miedo y la ansiedad que le 
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provocaban las relaciones sociales. Al pr incipio del programa, Fernando 

mostraba poca confianza en sí mismo, conforme el avanzaron las sesiones 

logró identif icar sus propias características  que lo hacen único, aunque 

presenta dif icultades en la util ización de habi l idades para valorar las 

cual idades de los otros, f inalmente pudo considerarse con mayor iniciativa 

y confianza en sí mismo.  Al trabajar con el tema de solución de confl ictos,  

logró identif icar los y dar diferentes soluciones pero no puedo evaluarlas 

para elegir la mejor.  

Joshua  al  inicio del programa era reservado, cr ítico y alejado socialmente,  

al f inal izar logró integrarse a las actividades en grupo, comunicándose 

verbal y emocionalmente para expresar sus necesidades. Logró respetar las 

normas acordadas y promovió que los demás las respeten. A pesar de que 

en un principio presentaba poca tolerancia a la frustración siendo propenso 

a perder el control emocional, logró identif icar, r econocer, relacionar y 

expresar adecuadamente sus emociones, así como regular las ef icazmente.  

Se mostró más entusiasta, confiado y seguro de sí mismo, ya que valoró 

sus propias potencial idades y l imitaciones que lo hacen ser único, de esta 

manera pudo valorar las cualidades de otros. Al trabajar con solución de 

confl ictos, logró identif icar los adecuadamente, dar diferentes soluciones y 

elegir la más adecuada. Joshua al término del programa mostró efectos 

positivos en diferentes niveles en los temas abordado s en el programa y de 

acuerdo a las necesidades que él presentaba.  

Fernando en un inicio mostró poca confianza en sí mismo, y con  las 

actividades del programa logró identif icar las características que lo hacen 

sentir como un ser único, dándose cuenta de a lgunas de sus limitaciones y 

potencial idades, por lo que l legó a sentirse más seguro de sí mismo  

relacionándose mejor con los demás, ya que participó de manera activa y 

espontanea, respetando turnos al hablar, así como pidió ayuda aunque no 

la ofrece fáci lmente. Se dio cuenta que es importante conocer las 

necesidades y sentimientos de los otros, pero no respondió de manera 

adecuada a éstos. En cuanto a las emociones, él logró identif icar las y 
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relacionarlas con su expresión, pero no se dio cuenta de la impo rtancia que 

tiene el demostrar las; se le dif icultó manejar las conductas derivadas de 

los sentimientos y emociones, así como su regulación. Para solucionar 

confl ictos, Fernando fue adquir iendo pau latinamente los pasos aunque de 

manera l imitada y sin darle la importancia adecuada para apl icar lo a su 

vida cotidiana. Por lo que a l f inal izar el programa mostró efectos positivos 

en los diferentes temas abordados, mostrando en cada uno de estos  

diferentes niveles de avance.   

Saúl al término del programa mostró cambios  positivos,  aunque estos 

fueron  en distinto grado en los temas abordados, pues en algunos 

necesitaba más apoyo que en otros. Ya que  en un inicio mostró poca 

confianza en sí mismo, durante las actividades del programa logró valorar 

sus propias potencial idades y l imitaciones que lo hacen ser único, con lo 

cual se favoreció su autoestima llevándolo a tener una mayor confianza en 

sí mismo. Se le dif icultaba expresar sus emociones y sentimientos, 

conforme se trabajo con el tema logró identif icar, reconocer y relacionar 

las emociones de acuerdo a las s ituaciones que se le presentaban, lo cual 

lo l levó a valorar la importancia de expresarlas y comunicarlas 

adecuadamente, de esta manera logró controlar sus emociones 

disminuyendo así su  comportamiento agresivo. Mostró iniciativa en las 

actividades, pues se integra a grupos de trabajo aunque aún le cuesta ser 

empático con los demás, trata de respetar las reglas y l imites, a pesar de 

que al pr incipio sólo buscaba satisfacer sus necesidades . Al trabajar con el  

tema de solución de confl ictos, Saúl logró identif icar los y darles la solución 

adecuada, s in embargo no valoró la importancia para su vida cotidiana.  

Jairo al  inicio del programa él se percibía con poca confianza en si mismo, 

durante las actividades del programa identif ico las diferencias que tiene 

con los demás, dándose cuenta de algunas de sus limitaciones y 

potencial idades, lo que lo l levo a un aumento en su confianza. Logró 

reconocer y expl icar las emociones que se le presentaron y  anal izó la 

relación entre conducta y consecuencia, por lo que logró manejar las 
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conductas relacionadas con la emoción,  teniendo así el pr incipio de una 

regulación emocional, lo que lo l levó a valorar la importancia de expresar  

sus emociones. Al inicio cuando entablaba relaciones interpersonales se 

mostraba como una persona agresiva e insegura, al paso de las sesiones 

logró ser una persona más considerada, pues valoró la importancia de que 

todos colaboraran como grupo, ya que trato de integrarse a este de 

distintas formas, logrando apl icar los pasos para una apropiada 

comunicación, lo que lo llevo a empatizar con las necesidades y 

sentimientos de los otros, consiguiendo poner en juego la mejor manera de 

solucionar confl ictos, respondiendo así de manera conve niente a los 

demás. Por lo que se puede observar un efecto positivo en los temas 

abordados en el programa en los que requería apoyo.  

Ante estas evidencias se puede considerar que algunos cambios observados 

en los participantes son el resultado de la apl icación del Programa de 

Intervención, pues se trabajaron temas en los que los niños necesitaban 

apoyo para fortalecer aspectos emocional es y sociales para que  sus 

relaciones interpersonales fueran más favorables.  

Durante el tal ler se mantuvo constante la evaluación de la Rúbrica Grupal 

de interacción social , a través de la cual se pudo observar en la mayoría 

de las sesiones las cal i f icac iones en cada uno de los indicadores de la 

evaluación del grupo fue cambiando de manera favorable, aunque en 

algunas no fue así, debido a factores ajenos al tal ler y a las actividades de 

la institución.  

En el indicador que se ref iere a compartir , se mostr ó un cambio desde las 

primeras sesiones, pues lograron uti lizar en grupo los materiales para la 

real ización de las actividades. Consiguieron expresar sus sentimientos de 

manera verbal y corporal; alcanzaron un trabajo de manera colaborativa,  

s in embargo se les dif icultó pedir apoyo de manera voluntaria, y solo en 

ocasiones respetaron acuerdos y normas de convivencia. Un aspecto en el  

que si hubo un cambio notorio fue que aprendieron a respetar turnos para 
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participar en las actividades; pues unos apenas empi ezan a controlar sus 

emociones, así como manif iestan individual ismo, pues comienzan a 

establecer normas propias y no aceptan fáci lmente las impuestas (Agui lar y 

Díaz-Barr iga, 1998).  

En un inicio tenían una comunicación comprensible y adecuada para el  

momento, s in embargo a la mitad del tal ler ésta disminuyó, pues en 

ocasiones se les dif icultaba manejar los momentos de escucha activa, s in 

embargo en las 5 sesiones f inales la comunicación mejoró. Esto se puede 

deber a que, a lo largo del  tal ler tuvieron dif ic ultades para mantener una 

comunicación efectiva, pues en ocasiones no escuchaban a sus 

compañeros, a menos que lo pidieran las faci l i tadoras. Esto puede deberse 

a que la inter iorización de  las normas está en función del desarrol lo 

gradual de las habi l idades de control de sí  mismo (Kohlberg 1969 en 

Santrock, 2006).   

La solución de conflictos mejoró notablemente, pues en un inicio 

desconocían los pasos para darle un efectivo arreglo; conforme avanzaba 

el tal ler, los niños lograron manifestar paulatinamente l os pasos para 

resolver sus conflictos de manera adecuada, resolverlos adecuadamente es  

un elemento de la competencia social y representa un grupo de  técnicas  

relacionadas entre sí , empleadas para resolver confl ictos que lo requieran  

o un comienzo de actuación o una reacción a la respuesta del otro 

(Feldman, 2007).  

Al  anal izar el comportamiento y la actitud de los participantes en cuanto a 

los temas del Programa de Intervención se encontró lo s iguiente:  

Debido a las dif icultades socioemocionales que presentaban los 

participantes, en el programa de intervención se trataron diversos temas 

abordados con el enfoque de Educación Emocional, como  el tema de 

emociones y sentimientos  donde se puede observar que los niños lograron 

un avance favorable,  ya que comienzan únicamente con un previo 

conocimiento del concepto de emoción,  para después lograr decir con 
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mayor certeza qué es una emoción, consiguiendo dar ejemplos y 

relacionarlas con la forma de expresión de las mismas. Lo anterior provocó 

que desarrol laran un autoconocimiento y heteroconocimiento  de las 

emociones, así como las  causas que las pudieron haber incitado, 

l levándolos así a experimentar el inicio de una conciencia emoci onal; pues 

las emociones son breves y están asociadas a una expresión facial 

distintiva, precedidas por eventos antecedentes reconocibles (Davison, 

1994 en Reidl, 2007).  

Sin embargo existieron niños que durante las sesiones no lograron los 

objetivos establecidos, esto se puede deber a que el ambiente externo en 

el que se desenvuelven no es propicio para que el los logren un mejor 

desarrol lo en sus habi lidades emocionales, que era lo esperado con este 

programa.  

Este tema es de suma importancia ya  que todas las personas hemos 

experimentado emociones, más o menos intensas, que acompañan tanto a 

las experiencias más gratas, así como a las que no lo son tanto (Feldman, 

2002 en Martínez, 2009), dándonos cuenta así, que las emociones están 

inmersas en gran par te de nuestras experiencias y que es importante 

conocerlas e identif icar las, ya que cuando se produce una emoción da paso 

a un estado de ánimo que denominamos sentimiento, este es más duradero 

que la emoción (Val les y Val les, 2000) el cual inf luye directamente en 

nuestra manera de comportarnos.  

 

Para el tema de autoconcepto  los niños no lograron reconocer totalmente 

las características f ís icas, intelectuales, afectivas, etc. que conforman la 

imagen de sí mismo. Sin embargo sí lograron establecer que cada uno es  

diferente a los demás. En este sentido, Shavelson, Hubner y Stanton (1976 

en Pineda, Núñez, G. Pumariega y García, 1997) indican que el 

autoconcepto no es más que el conjunto de percepciones que una persona 

mantiene sobre sí  misma, formadas a través de la  interpretación de la 

propia experiencia y del ambiente; s iendo influenciadas por los refuerzos 



 
182 

signif icativos y  los propios mecanismos cognitivos, como las atr ibuciones 

causales.  

 

En cuanto al tema de autoestima pocos de los niños lograron valorar sus 

capacidades y l imitaciones, así como identif icar las de otras personas, 

mientras que el resto apenas se reconocieron a sí  mismos y no se 

valoraron de manera adecuada. La autoestima hace referencia al aspecto 

evaluativo y enjuiciador del conocimiento que de sí mismos tienen los 

niños (Palacios y col., 1995). Estas opiniones ejercen una gran inf luencia 

en el desarrol lo, ya que como los menciona Markus y Nurius (1984, en 

Papal ia, 2001), los niños con una autoestima alta tienden a ser alegres,  

confiados, curiosos e independientes, se describen de forma positiva, entre 

otros;  mientras que los niños con baja autoestima no confían en sus 

propias ideas, carecen de confianza, tienen falta de voluntad, se alejan de 

otros niños para evitar s ituaciones de ansiedad, se describen de manera 

negativa, etc. En general, s i  su autoestima es positiva, los niños creen que 

son relativamente buenos en todo, pero cuando sucede lo contrar io y su 

autoestima es negativa sienten que no son nada buenos para la mayoría de 

las cosas (Feldman, 2007).   

En cuanto a la regulación emocional , mostraron un mejor conocimiento, 

identif icación y expresión de las emociones experimentadas, lo que provoca 

un progreso en el control de éstas, ya que la capacidad de reconocer lo 

que se siente permite comprender, controlar de forma intel igente los actos  

y, en consecuencia, comprender mejor a los demás; ya que los 

sentimientos están condicionados por el contenido de los pensamientos. Lo 

cual  impl ica que se es consciente de las emociones, que se acepta l o que 

se siente, pero es importante no dejarse l levar por el las. En cambio, s i  se 

evitan, se está negando racionalmente lo que se siente, aunque el cuerpo 

lo percibe y en el momento en el que se reconoce de forma consciente lo 

que se siente, permite actuar  como más le conviene a la persona 

involucrada (Carpena, 2001).   
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Goleman (1999) af irma que el autocontrol nos permite no dejarnos llevar 

por los sentimientos del momento, es decir, es la habi l idad de controlar  

nuestras propias emociones e impulsos para ade cuarlos a un objetivo, de 

responsabi l izarse de los propios actos, de pensar antes  de actuar y de 

evitar los juicios prematuros.  

Por otro lado  algunos integrantes del grupo no lograron adquir ir las 

herramientas para tener una efectiva regulación emocional , esto se puede 

infer ir que se debe a que quizá el contexto en el que estos niños se 

desarrol lan no es muy rico en cuanto a la estimulación emocional, ya que 

según al ambiente en el que se vive, y de acuerdo a la educación 

emocional que reciben van consol i dando esti los emocionales según las 

circunstancias que se viven (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002).  

Dado que la comunicación es de suma importancia para crear relaciones 

sociales positivas (Gottman, Gonso y Rasmussen, 1975; citado en Carpena, 

2001), durante el programa se l levaron a cabo actividades donde se buscó 

que se reconociera la importancia de ésta; lo cual se logró 

satisfactoriamente con la mayoría de los niños al igual que la apl icación de 

los pasos para lograr una comunicación adecuada, así co mo son capaces de 

expresar sus emociones, lo cual se observa en los productos de la sesión y 

en los registros obtenidos.  

Sin embargo, al intervenir en los procesos implicados en el comunicar 

necesidades y comprenderlas se pudo observar que la mayoría neces ita 

apoyos adicionales en la expresión aser tiva de sus necesidades y con la 

identif icación de éstas en los otros para poder ofrecer un apoyo adecuado 

y así lograr la empatía; esto se debe probablemente a que los niños están 

en el proceso de aprender a iden tif icar y transmitir las emociones lo cual 

es importante en la comunicación, y un aspecto vital del control emocional. 

Pero apreciar las emociones de los demás constituye una capacidad 

igualmente importante,  particularmente para el desarrol lo de relaciones  

intimas y satisfactorias (Shapiro, 2001).  
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Asimismo, se reconoce que la comunicación es importante ya que se 

conceptual iza como la habi l idad de saber escuchar abiertamente al resto y 

elaborar mensajes convincentes, lo cual es fundamental para entablar una  

buena relación con los demás (Goleman, 1999).  

Las relaciones de grupo son parte del  diar io vivir de los niños, tanto en la 

escuela como en el hogar , es por eso que fue un tema a tratar en el  

programa, de igual manera porque ésta habi l idad engloba varios temas que 

se trabajaron anteriormente, así pues se puede observar que los niños 

logran real izar adecuadamente el trabajo en equipo, pero con carencias  

personales tales como la iniciativa y el l iderazgo; ya que comienzan a 

aparecer conductas de cooperación pero aún no son de compañerismo 

pleno. De igual manera porque la organización y los juegos de grupo son 

determinados en gran medida por un l íder, que tiende a ser autoritar io y 

no permite que se cuestionen sus decis iones (Agui lar y Díaz Barr iga,  1998).  

Los niños al apl icar su conocimiento sobre la amistad lo hacen de manera 

muy adecuada, ya que reconocen su importancia y los aspectos que están 

involucrados en ésta, al igual que es un tema muy  presente en su vida 

cotidiana. Según Zick Rubin (1998, citado en  Shapiro, 2001) es en la etapa 

de reciprocidad, entre la edad de seis y doce años, se caracteriza por una 

necesidad de reciprocidad e igualdad. Los niños están en condiciones de 

considerar ambos puntos de vista en una amistad, y se interesan y 

preocupan por la equidad.  Pueden juzgar  la cal idad de sus amigos sobre la 

base de una comparación del apoyo que hay entre el los, los grupos que se 

hacen durante esta etapa son en real idad una red de pares del mismo 

sexo.   

La solución de confl ictos en el programa era un tema primordial, ya que 

éste involucra cada uno de los temas tratados; así que a lo largo de las 

sesiones en que se trabajó se puede observar de manera paulatina los  

cambios positivos como mayor comunicación, identif icación de los 

componentes en un confl icto y de los sentimientos involucrados; en las 

últimas sesiones los niños lograron considerar que los confl ictos se pueden 

solucionar y así como dar posibles soluciones efectivas y apl icar las. Esto 
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pudo lograrse porque durante las sesi ones en las que se trabajó el tema se 

apl icaron los pasos para la solución de confl ictos, ya que co n estas  

estrategias se construye un modelo de organización de pensamiento y de 

autorregulación del comportamiento.   

Se les proporcionaron seis pasos para l legar a resolver un confl icto donde 

se pueden destacar dos fases principales: la comprensión del problema y la 

búsqueda de vías de solución. En esas dos fases intervienen factores que 

ayuden a comprender y a solucionar los confl ictos (Carpena, 2001).    

Se trata de un proceso que se puede l legar a mecanizar y a integrar como 

sistema propio de pensamiento. El objetivo f inal de una adecuada solución 

de confl ictos consiste en que no se necesite decir que hacer, s ino que se 

piense por s í  mismo y se tomen decis iones responsables.  Debido a que los 

buenos solucionadores de problemas, especialmente los que buscan más de 

una alternativa de solución, tienen conductas más adaptativas en 

comparación de los que carecen de éstas, ya que experimentan menos 

frustración y tienen más posibi l idades de sal ir  con éxito ante las 

dif icultades, porque si la pr imera opción fal la puede recurr ir a otra.   

Cuando no pueden conseguir lo que quieren, esto puede conducir a la 

frustración pensando en otras maneras de satisfacer sus deseos, por  lo 

anterior se observa en los resultados que la mayoría de los niños solo se 

queda en el nivel de identif icación y proporcionan alternativas, s in 

embargo les cuesta elegir la adecuada.     

Ante los resultados, se puede observar que los temas abordados en el  

tal ler fueron los precisos en que los participantes necesitaban apoyo, es  

por esto que hay un efecto de diferente grado en cada uno de los 

participantes. Además de ésta manera se ref leja la ef icacia del programa, 

pues cumple con las herramientas necesar ias, para que los participantes  

puedan desarrol larse de manera favorable en el medio que se 

desenvuelven, éste se  basó en la Educación Emocional s iendo éste un 
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modelo que cumplía con los requerimientos para favorecer  a los 

participantes, lo que se anal iza rá en el apartado de conclusiones.  
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9. CONCLUSIONES 

Una persona no sólo es intel igente porque sepa resolver problemas que 

necesiten de algún grado de conocimiento académico, s ino que es 

intel igente por cómo se relaciona con las demás personas, relaciones  en 

las que se descargan emociones como la alegría, tr isteza, el amor, la ira, 

la sorpresa  que a su vez las favorecen o bloquean dichas relaciones.  

Pero el saber expresar lo que sentimos en el momento adecuado requiere 

de habi l idades, las cuales se ven re f lejadas en nuestra interacción con los 

demás, s i  a una persona se le enseña desde la infancia a reconocer sus 

sentimientos, a no negarlos y a no reprimir los, ésta  podrá relacionarse 

mejor con otras persona.  

En la actual idad mucho se ha hablado de las emociones en los seres 

humanos, se habla de la necesidad de darles importancia y poner interés 

en qué es lo que sentimos, ya que a pesar de ser ignoradas, las emociones 

repercuten de manera directa en nuestra vida, en nuestro desarrol lo y 

desempeño en cualquiera que sea el ámbito en el que nos encontremos, ya 

que eminentemente somos seres sociales y estamos en constante 

interacción con otras personas y sucesos que generan emociones en 

nosotros.  

Es por esto que el  presente trabajo tuvo como objetivos: Diseñar, apl icar y 

evaluar un programa de intervención psicoeducativa, basado en la 

educación emocional, dir igido a escolares de 9 a 12 años con dificultades 

emocionales, así como favorecer la interacción social de lo s participantes.  

Este se real izó con una modal idad teórico-vivencial , pues éste tuvo como 

f inal idad favorecer la comprensión  y sensibi l ización de sus emociones, 

autoestima, autoconcepto, comunicación, solución de confl ictos, empatía y 

asertividad. Al ser vivencial , se recuperaron experiencias de los alumnos y 

se les plantearon situaciones hipotéticas basadas en circunstancias reales, 

con la f inal idad de que cada una de las actividades l legase a ser 

s ignif icativa para los participantes, de tal manera que fu era posible 
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desarrol lar el conocimiento y habi lidades sobre sus emociones y alcanzar 

una integración social adecuada.  

Estamos conscientes de que los cambios impl ican un gran esfuerzo y 

mucho trabajo, pero lo que se pretende es generar conciencia de la 

existencia y el peso de la parte emocional, pues aunque muchos de 

nosotros sabemos que somos seres emocionales, no sabemos que el 

inadecuado manejo de las emociones pueden l legar  a entorpecer nuestra 

interacción con los demás. Si las emociones están presentes  en nosotros 

en todo momento, habrá que darles la atención que requieren y esto nos 

evitará complicaciones a la larga, y faci l i tará el manejo y control de éstas.  

El programa de intervención obtuvo resultados favorables ya que los temas 

presentados tuvieron una secuencia lógica y secuenciada, lo que les  

permitió a los participantes una mejor asimi lación de los mismos.  

Las actividades que se l levaron a cabo de acuerdo a cada tema se 

real izaron de manera grupal, por lo que la misma interacción logró que 

mientras se adquir ían los nuevos conocimientos sobre los temas, se podían 

poner en práctica las habi l idades alcanzadas con el mismo grupo de pares.  

Así mismo estas actividades tuvieron un impacto positivo pues fueron 

diseñadas de manera que fueran atractivas para los participantes, ya que 

estas fueron de acuerdo a su edad  y desarrol lo, al igual que en la mayoría 

de las ocasiones  se trabajaron con ejemplos  reales y algunos de su vida 

cotidiana.  

Al f inalizar el programa se real izó una evaluación individual, que al  

compararla con la inicial , permitió reconocer que los participantes  

ref lejaron un cambio favorable en su autoconcepto y autoestima, en la 

expresión de sus emociones, l levándolos a demost rar un cambio en el 

control de éstas, así como seguridad en sí mismos y lograron un mejor 

manejo en la solución de sus confl ictos, muestran iniciativa para el  

trabajo,  tratan de respetar las reglas y l ímites y expresan empatía. Estos  

cambios son el resultado de la apl icación del programa de intervención y el  
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empeño que tuvieron los niños al trabajar los temas en que necesitaban 

apoyo para fortalecer aspectos emocionales y sociales para que sus 

relaciones interpersonales fueran más favorables. Pues cada part icipante 

tenía diferentes necesidades de apoyo y al f inal izar todos los participantes 

mostraron un avance favorable en sus habi l idades en distinto grado de 

acuerdo al  nivel  en el que ingresaron.  

De manera general podemos decir que hubo cambios, que no se  aprecian 

de manera global en la evaluación cuantitativa. Sin embargo, estos 

cambios pueden verse de manera individual en la evaluación cuali tativa, la 

cual se observó durante las actividades y en la interacción que se mantuvo 

con los niños. Ya que cuando se habla de evaluación y medición del ser 

humano, se suele pensar principalmente en pruebas bien definidas, como 

las de un examen, pero se debe recordar que muchas de las evaluaciones 

que hacemos de las personas, s iempre han estado y seguirán estando 

basadas en la observación de esas personas tal como son en sus 

actividades (Fernández, 1996).  Es por el lo que se reafirma la importancia 

de mezclar dos tipos de evaluaciones, tanto la cuanti tativa y la cual i tativa,  

debido a que son  evaluaciones que se complementan, ya que así no se 

l imita a una única medición numérica, la cual está acompañada de la 

descripción cual i tativa.   

De acuerdo con los cambios observados en los niños, corroboramos que  la 

educación emocional tiene un impacto favorable en el desarrol lo de l niño, 

es por esto que el conocimiento y la regulación de las emociones se 

pueden enseñar con éxito en el entorno escolar, tanto con niños con 

necesidades educativas especiales como con niños regulares (Carpena, 

2001).  

De la revisión bibl iográfica que se  real izó, la mayoría estaba dir igida al 

área laboral y la que se encontró enfocada a la educación infanti l se inicio 

con Bisquerra (2000) y algunos trabajos de investigación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México  que se encontraron en el área de pedagogía,  
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en estos proponen a la educación emocional como vía para el desarrol lo 

personal, pues se dir ige al manejo global de las emociones, 

reconociéndolas, identif icándolas, controlándolas y expresándolas, 

provocando el desarrol lo de otras habi l idades sociales; con el f in de educar  

para lograr una intel igencia emocional adecuada y así, lograr un bienestar  

personal.   

Pues se persigue como meta que el aprendiz no sólo demuestre únicamente 

el dominio sobre el objeto de estudio, s ino que logre desarrol lar 

habi l idades y estrategias de aprendizaje para conver tirse en apr endices  

autónomos, capaces de uti l izar ef icazmente los procesos de pensamiento 

como anál is is, s íntesis, razonamiento, solución de problemas y 

pensamiento cr ítico (Carlos, 2003).  

 

Así, se parte de la concepción de que educar s ignif ica contemplar el  

desarrol lo integral de las personas, desarrol lar las capacidades tanto 

cognitivas, f ís icas, lingüísticas, morales como afectivo y emocionales. 

Goleman (1996), propone que se incluyan programas para la enseñanza de 

habi l idades como el autoconocimiento, el  autocontr ol, la empatía y el ar te 

de escuchar, así como el resolver conf l ictos y la colaboración con los 

demás. 

 

Nosotras retomamos estas ideas ya que desde esta perspectiva es una 

forma de prevención inespecíf ica, que puede tener efectos positivos en la 

prevención de actos violentos, del consumo de drogas, del estr és, de 

estados depresivos, etc.,  debido a que en nuestra sociedad son algunos 

problemas que se presentan.   

 

Al buscar información específ ica en nuestro país para la prevención y 

solución de estos problemas, no encontramos trabajos relevantes de 

investigación enfocados totalmente a l a Educación Emocional ya que 

aparentemente es joven y están comenzando a surgir inquietudes para la 

investigación y apl icación en México.  



 
191 

VENTAJAS Y LIMITACIONES 

A lo largo de la apl icación de la intervención se suscitaron diversas 

ventajas y l imitaciones que a continuación serán abordadas.  

El programa que se apl icó ha logrado que los participantes tengan el  

conocimiento adecuado sobre sus emociones, lo cual ha permitido que los  

niños puedan expresarlas, identif icar las y controlar las de manera 

adecuada, permitiéndoles tener mejores relaciones con su entorno; pues 

ref lejan más adaptabi l idad.  

Otras de las ventajas de este programa, es que se inicia trabajando con las  

necesidades específ icas de fondo que t iene el niño, no sólo sobre las 

conductas observables; lo cual posibi l i ta que se general ice a otros 

ambientes diferentes a la escuela.  

En este trabajo se presentaron ciertas l imitaciones, pues la comunicación  

con las autoridades y docentes de la Institución no fue muy favorable, ya 

que en ocasiones éstas no nos informaban de algunas actividades que se 

l levarían a cabo dentro del tiempo destinado para el programa.   

Además es necesario contar con instrumentos específ icos para la sociedad 

mexicana, que logren dar un panorama amplio sobre las dif icultades 

socioemocionales  que presentan los niños en este rango de edad.  

Para tener mejores resultados, se podría complementar el tal ler con un 

apoyo para padres sobre el aspecto emocional, para que se pueda 

desarrol lar de manera adecuada en la famil ia; ya que el trabajo no sólo es 

de reglas y normas sino de un trabajo diar io y constante de reconoc er y 

expresa las emociones.  

Así mismo, se sugiere que se real ice un trabajo con maestros, debido a que 

son sistemas que van a inf luir en los niños, y si  se trabaja de manera 

colaborativa puede tener un efecto  de gran magnitud.  
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Además de que este tipo de programas incluya a los niños regulares de la 

institución, para que el cambio no se l imite a niños con dif icultades 

socioemocionales . 

Los resultados obtenidos en este programa nos dejan una satisfacción, ya 

que los cambios observados en los niños, en su mayoría fueron positivos, 

provocando una mejor interacción con su entorno social . Estos resultados 

dejaron ver que los padres y los mismos niños participantes manifestaban 

estar contentos y satisfechos, teniendo así diferentes muestras de 

agradecimiento con nosotras.  

Al ser notorios los cambios de los partic ipantes, algunos otros padres de 

famil ia y alumnos del resto de la escuela, se acercaron a nosotros 

sol ici tando apoyo, lo que nos l lenó de agrado y satisfacción al saber que 

nuestro trabajo rendía frutos.  

Es por eso que a al inicio de la real ización del programa de intervención, 

se retomaron conocimientos previos que ya se poseían, no solo sobre el 

tema de Educación Emocional s ino de los temas relacionados a éste y a 

nuestra población objetivo, los cuales fueron parte de la base para partir a 

una búsqueda bibl iográf ica, para que  se fusionara lo teórico con lo 

práctico y tener un mejor desempeño.  

Pues nuestro objetivo consistía en desarrol lar una intervención 

psicoeducativa ef icaz para promover la educación emocional en los  

participantes, ya que si pretendemos formar ciudadanos competentes en 

las dimensiones emocional y social , es necesario ref lexionar y concientizar 

sobre estas capacidades, y se debe empezar a trabajar en el las desde los  

primeros años. 

Como parte de nuestra formación desarrol lamos habi l idades y 

conocimientos para la detección y anál is is de necesidades dentro de la 

institución, evaluación de la población, planif icación y el diseño del 

programa de intervención.   
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Cabe mencionar que siempre es tuvimos apoyadas por nuestro director el  

cual reviso y retroal imento cada una de las actividades que se 

desarrol laron a lo largo del programa.  

Confiamos en que los resultados de nuestro Programa de Intervención 

Psicoeducativa contr ibuyan al desarrol lo afec tivo y emocional de los niños 

para que tengan una adecuada integración en cualquier ambiente en el que 

se desenvuelvan. 
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ANEXO 1. Cuestionario de referenciación 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CUESTIONARIO PARA CANALIZACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES 
(APOYO EN DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES  

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de afirmaciones con respecto al niño que se 
encuentra en su salón. 
Le solicitamos, de la manera más atenta, responda al cuestionario considerando lo que generalmente 
presenta el niño bajo su responsabilidad, marcando sólo una de las 4 opciones propuestas (Siempre = 
100% - 76%, Casi siempre = 75% - 46%, Casi nunca = 45% - 16%, Nunca = 15% - 0%), según sea el 
caso.  
Por ejemplo, ante el enunciado: 

   
  

"El niño es capaz de incorporarse a los juegos de otros" 
Siempre (    )   Casi siempre ( X )  Casi nunca (    )   Nunca (    ) 

En este caso como la respuesta fue Casi siempre se consideraría que del 75% al 46% de las veces el 
niño se incorpora a los juegos de otros. 

El objetivo de este cuestionario es brindar el apoyo a los niños en las áreas necesarias. 

 
        

EL NIÑO… Nunca 
Casi 

nunca 
Casi 

siempre Siempre 

1.- Reconoce sus emociones.         

2.- Manifiesta fácilmente sus emociones.         

3.- Puede identificar los emociones de sus 
compañeros.         

4.- Defiende sus intereses.         

5.- Defiende sus derechos.         

6.- Se refiere a sí mismo de manera positiva. 
    7.- Acepta las cosas que hace mal.         

8.- Acepta los comentarios acerca de las actividades 
que realiza.         

9.- Toma decisiones fácilmente.         

10.- Reconoce sus habilidades.         

11.- Tiende a ser optimista.         

12.- Respeta las opiniones de los demás.         

13.- Valora  positivamente el trabajo que realiza.         

14.- Se siente orgulloso de sus trabajos.         

15.- Tiene iniciativa propia al realizar una actividad.         

16.- Coopera con las actividades que se realizan en 
el grupo.         

17.- Tiene facilidad para iniciar una conversación con 
sus compañeros.         

18.- Expresa sus opiniones al tomar decisiones en 
equipo.         

19.- Respeta las actividades que realizan sus 
compañeros.         

20.- Es aceptado por sus compañeros.         

21.- Brinda apoyo a otros.         

22.- Es entusiasta ante las actividades.         

23.- Comparte los sentimientos que pudieran tener 
los demás.         



 
202 

 
 

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

24.- Respeta la forma de ser de otros.         

25.- Tiende a estar acompañado por otros.         

26.- Tiene amigos inseparables.         

27.- Se lleva bien con los demás.         

28.- Se expresa despectivamente de los otros.         

29.- Trata con respeto a sus compañeros.         

30.- Se maneja de manera violenta hacia los demás.         

31.- Se siente seguro de sí mismo.         

32.- Realiza las actividades respetando las normas 
dadas.         

33.- Reconoce las acciones que son peligrosas.         

34.- Cuida y mantiene en buen estado los materiales 
que se utilizan.         

35.- Atiende a las instrucciones que se le dan.         

36.- Se mantiene atento cuando se le indica.         

37.- Acepta que otros supervisen su actividad.         

38.- Controla sus impulsos.         

39.- Presenta un comportamiento acorde a los 
requerimientos de la actividad.         

40.- Muestra desagrado cuando se le dificulta una 
tarea.         

41.- Termina las actividades a pesar de que pudiera 
tener errores.         

42.- Acepta que otros lo apoyen.         

43.- Acepta las sugerencias de otros.         

44.- Se entusiasma al tener éxito cuando termina una 
tarea.         

45.- Es persistente al realizar tareas difíciles.         

46.- Hace amistades fácilmente.         

47.- Mantiene amistades.         

48.-  Juega con sus compañeros.         

49.- Comparte sus pertenencias con los demás.         

50.- Acepta el contacto físico adecuado con los otros.          
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ANEXO2. Ficha Psicopedagógica 

FICHA PSICOPEDAGÓGICA 
 

Entrevista realizada por: _________________________________________________ 
Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 
Fecha de aplicación: ____________________________________________________ 
Nombre de la escuela: __________________________________________________ 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre del niño(a): ______________________________________________________ 
Edad: _____________  Fecha de nacimiento: ____________  Género: (F)  (M) 
Escolaridad: _________________ Tipo de escuela:   pública (    )    privada (    ) 
Domicilio: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Referido por: ___________________________________________________________ 
 
Nombre de la madre: ____________________________________________________ 
Edad: _____ Escolaridad: ___________ Ocupación:__________ Ingresos: ______ 
Domicilio particular: _______________________________________________________ 
Teléfono de domicilio5: ____________________ Horario de trabajo: ________________ 
 
Nombre del padre: _______________________________________________________ 
Edad: _____ Escolaridad: ___________ Ocupación:_____________ Ingresos: _______ 
Domicilio particular: ______________________________________________________ 
Teléfono de domicilio:____________________ Horario de trabajo: ________________ 
 
ANTECEDENTES 

¿Ha asistido el niño(a) a algún tipo de terapia?  Si (   )    No (   ) 
¿Cuál? _______________________________________________________________ 
¿Por cuánto tiempo? ____________________________________________________ 
Motivo de la misma: _____________________________________________________ 
 
ESTRUCTURA FAMILIAR 
Estado civil de los padres: _________________________________________________ 
Número de miembros de la familia: 
   

NOMBRE EDAD ESCOLARIDAD PARENTESCO 

    

    

    

    

    

    

 
Lugar que ocupa el niño(a) entre sus hermanos: _______________________________ 
Otras personas que viven en la casa del niño(a): _______________________________ 
Nombre: ________________________________________________ Edad: _________ 
Ocupación: __________________ Horario de trabajo: __________ Ingresos: ________ 
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DINÁMICA FAMILIAR 

Tiempo de unión de los padres: ________________ ¿Es la primera unión? Si (   ) No (   ) 
¿Han existido periodos de separación? Si (   ) No (   ) ¿Cuánto tiempo ha durado?______ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación de pareja? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación de la madre con sus hijos?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación del padre con sus hijos?__________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación entre hermanos? ________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación con otros miembros de la familia? ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cómo se maneja la disciplina en el hogar? ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cómo responde el niño ante las reglas de disciplina?____________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Generalmente ¿Quién se hace cargo del 
niño?___________________________________________________________________ 
¿Qué personas, de las que viven con el niño(a), son más importantes para él 
(ella)?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
De los familiares, ¿quién pasa más tiempo con el niño(a)?_________________________ 
Tiempo aproximado que están en casa:  
Padre: ____________     Madre: ______________    Hijos: _______________________ 
Describa un día ordinario del niño: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Describa un fin de semana del niño: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

ACONTECIMIENTO PARENTESCO REACCION DEL 
NIÑO 

EDAD DEL 
NIÑO 

Muerte de personas 
importantes para el niño 

   

Desempleo de los padres    

Enfermedades 
importantes de algún 
miembro de la familia: 
Diabetes 
Alcoholismo 
Cáncer 
Enfermedad mental 
Accidentes 
Otros: 

   

Cambios de casa o 
escuela. 

   

 
DESARROLLO DEL NIÑO 
ETAPA PRENATAL 

Tipo de sangre de la madre: __________Tipo de sangre del niño 
(a):__________________ 
Tiempo de gestación: 
________________________________________________________ 
Edad en que la madre se embarazó del niño 
(a):___________________________________ 
Edad del padre  cuando la madre se embarazó: 
___________________________________ 
Durante el embarazo la madre manifestó alguna de las siguientes enfermedades:   
Rubéola             (   )                   Toxoplasmosis                          (   ) 
Presión baja      (    )                    Sarampión                               (   ) 
Sífilis                  (    )                    Presión alta                             (   ) 
Gonorrea           (    )                    Enfermedades del corazón     (   ) 
Diabetes            (    )                       
¿Cuantos meses de gestación tenía cuando se manifestó la 
enfermedad?______________ 
¿Estuvo expuesta a radiaciones durante el embarazo?   Si  (    )      No (   ) 
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¿Sufrió algún accidente durante el embarazo como caídas, golpes, 
etc.?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Tuvo alguna alteración durante el embarazo causada por caídas, golpes, etc.? 
Si (   )No(   ) 
¿Durante el embarazo tomó medicamentos?     Si (    )       No (    ) 
¿Cuáles? ________________________________________________________________ 
Hizo uso de:        tabaco  (   )          alcohol (    )       drogas (    ) 
¿Cómo fue la alimentación de la madre?_______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Tuvo control médico?      Si (   )    No  (   )  ¿Cuánto tiempo?_______________________ 
¿Durante el embarazo sufrió alguna amenaza de aborto?  Si (   )     No (   ) 
Causa:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Se presentaron abortos anteriores?   Si (    )   No (   ) ¿Cuántos? ___________________ 
¿Usaba algún método anticonceptivo previo al embarazo?   Si (  )    No (   ) 
¿Cuál?  _________________________________________________________________ 
El embarazo fue 
Planeado:     Si (   )    No (   ) 
Deseado:      Si (   )    No (   ) 
¿Cuál fue la reacción ante el embarazo? 
Padre: 
________________________________________________________________________ 
Madre: 
________________________________________________________________________ 
¿Cuál era el género esperado del bebé? 
Padre: 
________________________________________________________________________ 
Madre: 
________________________________________________________________________ 
Estado emocional de la madre durante el embarazo: _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
En torno al nacimiento, el círculo familiar presentó: 
Aceptación       (   ) 
Rechazo           (   ) 
Indiferencia      (    ) 
Alegría             (    ) 
Otro (especifique): 
__________________________________________________________ 
 
ETAPA PERINATAL 
Tipo de parto:       Normal  (   )     Cesárea (   ) 
¿Se usó anestesia?       Si (   )      No (   ) 
¿Se usaron fórceps?     Si (   )      No (   ) 
¿Se presentaron complicaciones durante el parto?   Si (   )   No (   ) 
Especifique: 
_______________________________________________________________ 
¿Cuál fue su calificación en el APGAR? _____Coloración al nacer: __________ 
Respiración inmediata_______ Peso al nacer: __________ Estatura: ________ 
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¿El niño presentó algún problema de salud durante los primeros 15 días de vida?  
Si (   )     No (   )  Especifique: ________________________________________________ 
¿Estuvo presente el padre durante el 
parto?___________________________________________________________________ 
 
ETAPA POSNATAL 
SALUD Y ENFERMEDAD 

¿Cómo ha sido la salud general del niño(a) desde el nacimiento hasta la  actualidad? 
________________________________________________________________________ 
¿El niño(a) recibe supervisión médica? ________________________________________ 
¿Ha cumplido con su cartilla de vacunación? ____________________________________ 
¿Qué enfermedades propias de la infancia ha padecido? __________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Sufre de alguna alergia? ___________________________________________________ 
 
DESARROLLO  MOTOR 

¿A los cuántos meses sostuvo la cabeza? 
_______________________________________ 
¿A los cuántos meses se sentó? 
_______________________________________________ 
¿A los cuántos meses gateo? 
_________________________________________________ 
¿A los cuántos meses aprendió a caminar? 
______________________________________ 
¿A qué edad presento reflejo Moro y de prensión? 
________________________________________________________________________ 
El niño es zurdo o diestro ___________________________________________________ 
El niño(a) presenta alguno de los siguientes hábitos: 
Tic                       (   )           Movimientos estereotipados     (   ) 
Tricotilomania     (   )           Onicofagia                                 (   ) 
Neologismos       (   )           Otros (especifique): _________________________________ 
¿Cuál es la reacción de los padres ante estas conductas? 
________________________________________________________________________ 
Actualmente el niño presenta alteraciones en: 
Movimiento  en Tronco              Si (   )    No (   )      
Equilibrio                                    Si (   )    No (   )      
Audición                                     Si (   )    No (   )      
Extremidades                            Si  (   )    No (   )      
Movimientos automáticos         Si  (   )    No (   )      
Visión                                        Si  (   )    No (   )    
 
HÁBITOS ALIMENTCIOS 
¿Presentó dificultades en la alimentación?   Si (   )    No (   )     
¿Cuáles?________________________________________________________________ 
¿Cuál es su dieta actual (lo que rechaza y lo que prefiere)? ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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¿Cuál es la actitud de los padres cuando no desea comer? ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cuál es su horario de comida? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
HÁBITOS DE SUEÑO 

¿Cuál es su horario para dormir? 
________________________________________________________________________ 
¿Necesita de luz para dormir? 
________________________________________________________________________ 
¿Con quién duerme? 
________________________________________________________________________ 
 
Presenta alguna de las siguientes conductas durante el sueño ¿Desde cuándo? 
Intranquilidad              (   )                       Habla dormido         (   ) 
Sudor                          (   )                       Enuresis                   (   ) 
Pesadillas                   (   )                       Sonambulismo         (   ) 
Rechina los dientes   (    )                        Encopresis              (   ) 
Otros (especifique)   ________________________________ 
 
HÁBITOS DE LIMPIEZA 
¿A qué edad controló esfínteres? _____________________________________________ 
¿Cómo ayudó al niño a este proceso?_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la limpieza general del niño? ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuántas veces se lava los dientes al día?  _____________________________________ 
¿Cada cuándo se baña?____________________________________________________ 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 

¿A qué edad balbuceó?_____________________________________________________ 
¿A qué edad emitió sus primeras palabras?_____________________________________ 
¿A qué edad estructuró sus primeras frases y oraciones?__________________________ 
¿Quién favoreció el lenguaje y cómo le 
hizo?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Las demás personas entienden al niño cuando habla?___________________________ 
 
ESCOLARIDAD  

¿Asistió al preescolar?  Si (  )  No (  ) ¿A qué edad?______________________________ 
¿Cómo fue la adaptación del niño (a)? Adecuada (  )   Regular (  )   Deficiente (  )  
¿Cómo fue la socialización con compañeros y maestros? _________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿A qué edad ingresó a la primaria?____________________________________________ 
¿Cómo fue el desempeño en la escuela? Satisfactorio (   )   Regular (   ) Insatisfactorio (   ) 
¿Qué criterio se siguió para la elección de la escuela? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Para qué envía a sus hijos a la escuela? ______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Su hijo ha cambiado de escuela? ¿Por qué los cambios? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Ha presentado problemas escolares en alguna de las siguientes áreas? 
Lectura     (   )                      Escritura (   )                      Matemáticas (   ) 
¿De qué tipo?____________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
La integración del niño al grupo es en forma: 
Dominarte           (  ) 
Afectuosa           (   ) 
Amigable            (   ) 
Tímida                (   ) 

Accesible             (   ) 
Dependiente        (   ) 
Agresiva              (    ) 

Otros (especifique) 
_________________________________________________________ 
¿Quién apoya al niño con sus tareas escolares?_________________________________ 
¿Asiste a actividades extracurriculares?  Si (   )  No (   ) 
¿Dónde y cuáles?  ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Desde cuándo?__________________________________________________________ 
 
EL JUEGO 
¿Cuáles son los juegos y juguetes preferidos del niño (a)?  ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Juega solo (a) o con otros niños?____________________________________________ 
¿Cuáles son las características de los niños con los que prefiere jugar (género, edad)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Existe algún juego que no esté permitido?  ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuántas horas ve televisión el niño (a)?_______________________________________ 
¿Cuáles son sus programas preferidos?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
El niño (a) tiene acceso en casa a: 
Revistas                     (   )                                 Libros                          (   ) 
Novelas                      (   )                                 Periódicos                   (   ) 
Televisión                   (   )                                 Radio                          (   )   
Internet                       (   )                                 Juegos electrónicos   (    )            
Otros (especifique): _______________________________________ 
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DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

¿Cómo puede describir a su hijo? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cómo reacciona el niño(a) ante situaciones de frustración, castigo, etc.? 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Ha presentado problemas en su conducta?____________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación con otros niños?_________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo es la relación con los adultos? _________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Con quiénes se identifica o imita?____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Hay personas con las que tiene dificultades para relacionarse o rechaza?____________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los intereses del niño(a)?_________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Con respecto al niño existe: 
 

 MADRE PADRE 

Manifestaciones de afecto   

Restricciones   

Permisividad   

Ausencia   

Establecimiento de normas y límites    

Desesperación   

Promoción de la independencia   

Medidas de disciplina   

Cuidados excesivos   
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DESARROLLO SEXUAL 

¿El niño(a) ha elaborado preguntas de tipo sexual?_____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuál es el conocimiento del niño(a) en cuanto a las diferencias entre los sexos?______ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cuál es el conocimiento de los padres acerca de la educación sexual?______________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Su hijo ha presentado autoestimulación ¿Cuál es la reacción de los padres ante 
ésta?___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Se identifica con actividades propias de su género? Si ( )  No (    ) 
¿Existen problemas de identificación en el rol sexual? 
¿Cuáles?________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES 
Cooperación del entrevistado________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Otras: ___________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Carta Descriptiva  
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Temas Sesiones Objetivos de 
sesiones 

Recursos o 
materiales 

Actividades  Tiempo Forma de 
evaluación  

Conocimiento de 
los compañeros, 

las reglas y el 
programa. 

Sesión No.1: 
“Aprendiendo 
algo nuevo” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sesión No. 2: 
“Me integro al 
grupo” 

 

Los niños conocerán a 
su grupo, las reglas y 

los temas del 
programa,  a través de 
dinámicas vivenciales. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Los niños valorarán la 
importancia de 

pertenecer a un grupo 
donde se sientan 
identificados. 

•Nombre de la sesión. 
•Meta de la sesión 

•Cinta adhesiva 
•Cartulinas 
•Plumones 

•Señal para ruleta 
•Capítulo de la serie 
“The Simpsons”, 
temporada uno, 

capitulo 5, del segundo 
30 a los 11 minutos 23 
segundos. 

•Reproductor DVD 
•Proyector de 
imágenes. 

•Reproductor de audio. 
•Música con ritmo 
agradable para los 

niños.  
 

 

 
•Nombre de la sesión 
•Meta de la sesión 

•Aros grandes 
•Hojas de colores 
•Lápices 

•Recortes de animales y 
personajes. 
•Cinta adhesiva 

•Lápiz adhesivo 
•Cartulina 
•Reproductor de audio 

Introducción al 
taller. 

  

“Cóctel de 

frutas” 

“Ruleta de 

presentación” 

“¿Y tú qué 

piensas?” 

“Proponemos 

reglas” 

“Hoy aprendí…” 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“Memoria de 

nombres” 

“A la cabeza” 

5 minutos 
 

 
 

10 minutos 

 
 

10 minutos 
 

25 minutos 
 
 

5 minutos 
 
 

5 minutos 
 
 

 
 
 

 
10 minutos 

 

 
 
 

15 minutos 
 
 

10 minutos 
 

15 minutos 

 
 

Lista de cotejo 
1 Interacción 
social  

 
 
 
Lista de cotejo 

2 
Reconocimiento 
de nociones 

previas 
 

 

 

 

 

 
Lista de cotejo 
1 Interacción 

social) 
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con bocinas 

•Música de distintos 
ritmos y ambiental. 
•Instrucciones para 

relajación (ANEXO 
Relajación 1) 

“Nuestro grupo” 

 

“Hoy aprendí…” 

“Diario” 

 

 

10 minutos 

Emociones y 
sentimientos 

Sesión  No. 3: 
“Mis emociones” 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Los niños conocerán 
las emociones, cómo 

se expresan y se 
sienten, a través de 
una dramatización. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Nombre de la sesión. 
• Meta de la sesión. 

• Caritas de las 
emociones (ANEXO 
“Caritas”) 

• Situaciones para la 
representación de 
papeles. (ANEXO 

“Situaciones-
emociones”) 

• Revistas 

• Recortes 
• Hojas blancas 
• Adhesivo 

• Cinta adhesiva 
• Tijeras 
• Colchonetas 

• Reproductor de audio 
con bocinas 

• Instrucciones de 

Relajación (ANEXO 
Relajación 2) 

• Música para relajación 

 
 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“Yo y mis 

emociones” 

“Las emociones 

son…” 

“Representación 

de papeles” 

 

“Identifico 

emociones” 

“Hoy aprendí” 

 

 
 
 

 

10 minutos 
 

 
 
 

5 minutos. 
 
 

 
5 minutos 

 

 
10 minutos 

 

 
 
 

15 minutos 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

 

 
Rúbrica Grupal 

de interacción 
social  
 

 
 
Rúbrica 1 

Conocimiento 
de emociones 
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Sesión No.  4: 
“Aprendiendo 
más sobre 
emociones” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sesión No. 5 “Tu 

y yo sentimos” 

 

 

Los niños aplicarán el 

conocimiento que 

tienen sobre las 

emociones mediante la 

identificación y 

elaboración de éstas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Los niños establecerán 

una relación entre las 

causas y formas de 

expresión de las 

emociones 

presentadas en 

algunas situaciones 

hipotéticas. 

 

 Meta de la sesión 
 Cinta adhesiva 

 Colchonetas 
 Reproductor de audio 

con bocinas 
 Instrucciones de 

Relajación (ANEXO 
“Relajación 2”) 

 Música para 

relajación 
 Caras en partes 

(ANEXO “Partes de 
cara”) 

 Reproductor de video 
 DVD de película 

“Bridge to Terabithia” 
 Pantalla de 

proyección 
 

 

 

 Nombre de la sesión. 

 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 

 CD con melodías 

(Cuatro melodías con 

duración de 2 

minutos cada una.) 

 Reproductor de audio 

con bocinas 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Formando 

caras” 

 

“Identifico 

emociones” 
 
 

“Hoy aprendí…” 

 
 

 
 
 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

 

“Música 

 

 
10 minutos 

 

 
 
 

 
 

15 minutos 

 
 
 

 
25 minutos 

 

 
 

10 minutos 

 
 
 

 
 
 

 
10 minutos 

 

 
 
 
 

 
 

15 minutos 

 

 
Rúbrica Grupal 

de interacción 

social   

 

 

 

Rúbrica 2 

Reconocimiento 

de emociones) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica Grupal 
de interacción 
social   
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  Colchonetas 

 Instrucciones de 

Relajación (ANEXO 

“Relajación 2”) 

 Música para 

relajación 

 Pelota 

 Bate 

 Frases y situaciones 

(en grande y 

divididas en emoción 

- situación) (ANEXO 

“Frases y 

situaciones”) 

 Caritas representando 

cada emoción 

(ANEXO “Partes de 

cara”) 

 Cartulinas 

 Adhesivo 

 Plumones 

 

maestro” 

 
 
 

 
“Base Ball 
emocional” 

 
 
 

 
“Hoy aprendí…” 

 

 

 
 
 

 
 

25 minutos 

 
 
 

 
5 minutos 

Rúbrica 3 

Expresión 
Emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoconcepto y 

Autoestima. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sesión No. 6: 
“¿Cómo soy?” 
 
 
 

 
 
 

 
 

Los niños valorarán su 

sentido de ser únicos 
tanto física como 
cognitivamente 
mediante actividades 

de 
autorreconocimiento. 
 

 
 

  Nombre de la 

sesión 

  Meta de la sesión 

  Cinta adhesiva 

  Hojas 

  Lápices  

  Colores 

  Reproductor de 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Todos somos 
diferentes” 

10 minutos 

 
 
 
 

 
 

15 minutos 

 
 

 

Rúbrica Grupal 
de interacción 
social   
 

 
 
 

Rúbrica 4 
Evaluación de 
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Sesión 7: “Me 

quiero, no me 

quiero…Si me 

quiero” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los niños reconocerán 

la importancia de la 
autoestima, cómo 
influye en nuestras 

emociones y en 
nuestras interacciones 
con los demás. 

audio con bocinas  

  Música para 

relajar 

  Instrucciones 

para relajación 

(ANEXO 

“Relajación 3”) 

  Recortes de 

personajes  

 
 
 

 Nombre de la sesión 
 Meta de la sesión 

 Reproductor de audio 
con bocinas 

 Música para relajar 
 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 
“Relajación 3”) 

 Caja dorada que 

tenga un espejo 
dentro. 

 

 
“Se Busca” 
 

 

 “Hoy aprendí…” 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“Espejo Mágico” 

 

 “Te voy a 

decir...”  

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

25 minutos 
 
 

 
 

5 minutos 

 
 
 

 
 
 

 
10 minutos 

 

 
 
 

20 minutos 
 
 

 
20 minutos 

 

 
 

10 minutos 

 

Autoconcepto 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rúbrica Grupal 
de interacción 
social   

 
 
 

Rúbrica 5 
Evaluación de 
Autoestima 

Regulación 
emocional 

Sesión No. 8: 

“Jugando a 

Los niños reconocerán 
la importancia de 
regular las emociones 

 Nombre de la sesión 
 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

10 minutos 
 
 

Rúbrica Grupal 
de interacción 
social   
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cambiar…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sesión No. 9 “A 

mi me pasó…” 

 

a través de la 

utilización de recursos 
cognitivos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los niños reconocerán 

que sus emociones 
con expresión 
inadecuada pueden 

ser manejadas a 
través de modificar 
hipotéticamente sus 
respuestas en 

situaciones que hayan 
vivido. 

 Circulo de los 

pensamientos 
negativos (ANEXO 

“Círculo 
negativo”). 

 Botella 

 Reproductor de audio 
con bocinas 

 Música de relajación 
 Instrucciones de 

relajación (ANEXO 
“Relajación 4”) 

 Situaciones de Mi 

programa de T.V. 
(ANEXO 

“Situaciones mi 
programa T.V.”) 

 Caja en forma de  

televisión 
 

 
 
 

 

  Meta de la sesión 

  Cinta adhesiva 

  Reproductor de 

audio con bocinas  

  Música para 

relajar 

  Instrucciones 

para relajación 

(ANEXO 

mi… 

 

“Yo pienso…” 

 

 “Botella de 

pensamientos”  

“Mi programa de 

TV” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

Actividad de 
inicio: un poco 

de tiempo en 
mi… 

 

“Alguna vez 
yo…” 

 

 “Que hacer 

 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
15 minutos 

 

 
 

20 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 

 
 
 

 
 

10 minutos 

 
 
 

 
 

20 minutos 
 

 
 

25 minutos 

 

 
 
 

Rúbrica 6 
Evaluación de 
control 

emocional 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica Grupal 
de interacción 

social  
 
 
 

Rúbrica 7   
Evaluación de 
aplicación de 
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“Relajación 4”) 

  Recortes 

  Hojas blancas  

  Lápices  

  Lápiz adhesivo 

 

en…”  

 

“Hoy aprendí…” 

 

 
 
 

5 minutos 

control 

emocional 

Comunicación, 
empatía y 

asertividad 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sesión No. 10: 

“¿De que 

hablas Willis?”  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Los niños apl icarán 

una secuencia de 

pasos  para 

mantener una 

adecuada 

comunicación. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Nombre de la sesión 

 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 

 Tarjetas de películas, 

canciones y programa 

(ANEXO “Tarjetas 

chitón”)  

 Reproductor de audio 

con bocinas 

 Colchonetas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 

“Relajación 5”) 

 Frases de código 

(ANEXO “Frases-

código”) 

 Información sobre 

pasos de mantener 

una conversación 

(ANEXO 

“Componentes y 

pasos para 

mantener una 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“¿Que dices?”  

 

“Chitón” 

  

“Yo el i jo”  

“Hoy 

aprendí…”  

 

 

 

 

 

 

 10 minutos 
 

 
 
 

 
10 minutos 

 
 

 10 minutos 
 
 

 
 15 minutos 

 

 
5 minutos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Rúbrica Grupal 
de interacción 

social   
 
 

 Rúbrica 8 
Evaluación de 
comunicación 
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Sesión No. 11 

“Conozcan mis 

emociones”  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Sesión No. 12 

“Diferentes 

pero iguales”  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Los niños 
reflexionarán sobre la 

importancia de 
comunicar 
adecuadamente sus 

emociones, tomando 
en cuenta los pasos 
para mantener una 

buena comunicación. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los niños 
reflexionarán sobre la 

importancia que tiene 
defender sus derechos 
respetando los de los 

conversación”) 

 
 

 
 Nombre de la sesión 

 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 

 Instrumentos 

musicales 

 Colchonetas 

 Reproductor de audio 

con bocinas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 

“Relajación 5”) 

 Hojas 

 Colores 

 2 Melodías 

contrastantes 

 

 
 
 

 Meta de la sesión 
 Cinta adhesiva 

 Reproductor de 
audio con bocinas 

 Música para relajar 
 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 
“Relajación 6”) 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Dibujando lo 

que siento” 

 

“Musicalizando 

mis emociones” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

 
 
 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

 
 
15 minutos 

 
 
 

 
25 minutos 
 

 
 
5 minutos 

 
 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica Grupal 
de interacción 

social   
 
 

 
 
Lista de Cotejo 

3  Evaluación de 
comunicación 
afectiva 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Rúbrica Grupal 
de interacción 

social 
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Relaciones de 
grupo y amistad 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sesión No. 13 

“Juntos… pero 

no revueltos”  

 

 

otros, tomando en 

cuenta los 
sentimientos y 
emociones que se ven 

involucrados por 
ambas partes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Los niños 
reflexionarán sobre la 
importancia que tiene 

participar, relacionarse 
y trabajar en  grupo 
para un fin común. 

 Fragmento de la 

serie “Malcolm, in 
the middle” del 

capitulo 1 de la 
temporada 1, la 
transmisión será del 

minuto 21 al 24:10 
 Proyector de video 

 Reproductor de 
video 

 Material para simular 

un río  
 Tarjetas con las 

condiciones de “El 
río de ayuda” 

 Información sobre 

pasos de mantener 
una conversación 

(ANEXO 
“Componentes y 
pasos para 

mantener una 
conversación”) 

 

 
 
 

 
 Nombre de la sesión 
 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 

 Reproductor de 
audio con bocinas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

 

“Aún sin oír” 

 

“El río de ayuda” 

 

 “Hoy aprendí…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
25 minutos 

 

 
 

5 minutos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 minutos 
 
 

 
 
 

 

 
 
Rúbrica 9 

Evaluación de 
expresión de 
emociones y 

asertividad  
 
 

 
Lista de Cotejo 
4   Evaluación 

de asertividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

Grupal de 
interacción 
social   

 
 
 

 Lista de 
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Sesión No: 14 
“Haciendo 
cuates” 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Los niños 

reflexionarán sobre la 

importancia de tener 

amigos. 

 

 

relajación (ANEXO 

“Relajación 6”) 
 Juegos de mesa 

 Hojas de misiones 
(ANEXO 

“Misiones”) 
 Rompecabezas 
 

 
 
 

 
 Nombre de la sesión 

 Meta de la sesión 
 Cinta adhesiva 

 Reproductor de 
audio con bocinas 

 Instrucciones de 
Relajación (ANEXO 
“Relajación 7”) 

 Música para 
relajación  

 Tijeras 
 Adhesivo en barra 

 Hojas blancas 
 Revistas 

 Cuento “Dos 
amigos” (ANEXO 

“Cuento 
amistad”) 

 Información para 

facilitadoras 
(ANEXO ¿Qué es 
la amistad?) 

 

“¿Juego 

solo?” 

“Todos para uno 

y uno para 

todos” 

“Hoy aprendí…” 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“¿Amigo?” 

“ 

“Dos amigos” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

15 minutos 

 
 
20 minutos 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

 
15 minutos 
 

 
 
20 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 

Cotejo 5  

Evaluación de 
relaciones de 
grupo 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

Grupal de 
interacción 
social 

 
 
Rubrica 10 

Evaluación 
representación 
de amistad  

 
 
Lista de 

Cotejo 6  
Evaluación de 
relaciones de 

grupo 2  
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Solución de 

conflictos 

Sesión No. 15 

“¿Qué es un 

conflicto?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión No. 16 

“Identifico 

cuándo hay un 

conflicto”  

 

Los niños aprenderán 

qué es un conflicto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

identif icarán las 

s ituaciones de 

confl icto y lo que 

las produce.  

 

 Nombre de la sesión 

 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 
 Reproductor de 

audio con bocinas 
 Música para relajar 

 Instrucciones para 
relajación (ANEXO 
“Relajación 7”) 

 Viñeta (ANEXO 
“Situación- Qué es 

un conflicto”) 
 Ejemplo de dibujo 

(ANEXO “Dibujo 

conflicto”) 
 Revistas y periódicos 

 Tijeras 
 Adhesivo 

 Cartulina 
 

 
 
 

 
 
 

 Nombre de la sesión 
 Meta de la sesión 

 Cinta adhesiva 
 Reproductor de 

audio con bocinas 
 Música para relajar 

 Instrucciones para 
relajación (ANEXO 
“Relajación 8”) 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Conflicto” 

 

“Yo tuve uno” 

 

“En imágenes” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

 

10 minutos 
 
 

 
 
 

15 minutos 
 
 

 
15 minutos 
 

 
 
15 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 

 

 
 
 

 
10 minutos 
 

 
 
 
 

 
15 minutos 
 

Rúbrica 

Grupal de 
interacción 
social 

 
 
 Rúbrica 11 

Evaluación 
concepto de 
conflicto   

 
 
 

Lista de 
Cotejo 7 
Contextualiza

ción del  
Conflicto 
 

 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica 
Grupal de 

interacción 
social  
 
 

 
Lista de 
Cotejo 8 
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Sesión No. 17 

“¿Cuál es mi 

meta y cómo 

consigo lo que 

quiero?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños propondrán 

diferentes alternativas 

cognitivo-conductuales 

para solucionar un 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 Video “Conflicto de 

las ovejas”  
 http://www.youtube.

com/watch?v=rC1tG
jGJMjU, 

consultada el 25 de 
Mayo 2010. 

 Situaciones para 

dramatizar (ANEXO 
“Dramatización-
conflicto”). 

 
 
 

 
 

 Nombre de la 

sesión. 
 Meta de sesión. 

 Cinta adhesiva 
 Reproductor de 

audio con bocinas 
 Música para relajar 

 Instrucciones para 
relajación (ANEXO 

“Relajación 8”) 
 Hojas blancas 
 Colores 

 Lápices 

 “Los niños del 
colegio se burlan de 
Juanito” (ANEXO 

“Cuento Juanito”) 
 Cartulina 

 Plumones 

“¡Qué aprieto!” 

 

“Ese es un 

conflicto” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“Cuento” 

 

“Propongo 

soluciones al 

conflicto” 

 

“Aplicando lo 

 

 
20 minutos 
 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 minutos 
 

 
 
 

15 minutos 
 
 

 
15 minutos 
 

 
 
 
 

15 minutos 
 
 

Evaluación de 

identificación  
del conflicto 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica 
Grupal de 

interacción 
social  
 

 
 
Lista de 

Cotejo 9 
Evaluación de 
posibles 

soluciones 
del conflicto  
 
 

 
Rúbrica 12 
Identificació

http://www.youtube.com/watch?v=rC1tGjGJMjU
http://www.youtube.com/watch?v=rC1tGjGJMjU
http://www.youtube.com/watch?v=rC1tGjGJMjU
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Sesión No. 18 

“De todas cuál 

es la mejor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños evaluarán 

cuál de las alternativas 

propuestas para 

solucionar un conflicto 

es la más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comic de conflicto 

(ANEXO “Comic 
Viñeta 1”). 

 Comic de soluciones 
(ANEXO “Comic 

soluciones”) 
 Ejemplo para 

proponer soluciones 

(“ANEXO 
Ejemplo-Frases”) 

 

 
 
 

 Nombre de la sesión 

 Meta de sesión. 

 Cinta adhesiva 

 Colchonetas 

 Reproductor de 

audio con bocinas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 

“Relajación 9”) 

 Copias de esquemas 

para cada niño 

(ANEXO “Esquema 

conflicto”) 

 Copias de cuadro de 

acuerdos para cada 

niño (ANEXO 

“Cuadro de 

que aprendí” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Identifico el 

conflicto” 

 

“Cuando yo 

tengo un 

conflicto” 

 

 

 
5 minutos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
10 minutos 

 
 
 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
25 minutos 

 
 
 
 

 
15 minutos 
 

n y posibles 

soluciones 
del conflicto 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Rúbrica 

Grupal de 
interacción 
social 

 
 
 

Lista de 
Cotejo 10 
Solución de 

conflicto en 
la vida diaria  
 

 
 
 
Rúbrica  13 

Elección de la 
solución 
adecuada 
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Sesión No. 19 

“¿Cómo, 

cuándo y 

dónde?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño conocerá la 

importancia de hacer 

un plan de acción para 

poner en práctica la 

solución que se elija  

para resolver el 

conflicto 

 

 

 

 

acuerdo”) 

 Rotafolios 

 Plumones 

 Lápices 

 Situación hipotética 

para la 

facilitadora(ANEXO 

“Ejemplo de 

trabajo de 

conflictos”) 

 
 
 

 
 

 Nombre de la sesión 

 Meta de sesión. 

 Cinta adhesiva 

 Colchonetas 

 Reproductor de audio 

con bocinas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 

“Relajación 9”) 

 Conflicto de los 

burros (ANEXO 

“Burros”) 

Fragmento de la serie 

los Simpson, 

temporada 2 capitulo 

“Evalúo y elijo la 

mejor solución” 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

 

“Los burros” 

 

“¿Qué pasaría 
si…?” 

 

 

 
 
5 minutos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 minutos 
 
 

 
 
 

 
5 minutos 
 

 
 
30 minutos 

 
 
 
 

5 minutos 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rúbrica 
Grupal de 
interacción 

social   
 
 

 
Rúbrica 14 
Aplicación 

adecuada 
para la 
solución del  

conflicto 
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Sesión No. 20 

“Tips  para 

resolver un 

conflicto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños conocerán y 

pondrán en práctica 

algunos consejos para 

resolver un conflicto 

21, del minuto 14:55 

al 20:45  

http://www.simpsoni

zados.com/capitulo/3

4.html 

 Reproductor de video 

 Papel bond 

  Plumones 

 

 

 

 

 Meta de sesión. 

 Cinta adhesiva 

 Colchonetas 

 Reproductor de audio 

con bocinas 

 Música para relajar 

 Instrucciones para 

relajación (ANEXO 

“Relajación 10”) 

 Papeles escritos 

conflictos  

 

 

“Hoy aprendí…” 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

inicio: un poco 

de tiempo en 

mi… 

“Resuelvo  mi 

conflicto” 

“Actúa un 

conflicto” 

 

“Hoy aprendí… ” 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
10 minutos 

 
 
 

 
15 minutos 
 

 
 
15 minutos 

 
 
 

10 minutos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Rúbrica 

Grupal de 
interacción 
social   

 
 
 

Lista de 
Cotejo 11 
Evaluación de  

consejos para 
solucionar 
conflictos  

http://www.simpsonizados.com/capitulo/34.html
http://www.simpsonizados.com/capitulo/34.html
http://www.simpsonizados.com/capitulo/34.html
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ANEXO 4 

Recursos de 

Evaluación 

Formativa 
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Rúbrica Grupal de interacción social 

 ALTO=3 MEDIO=2 BAJO=1 

Compartir Se comparten los  materiales para 

realizar la actividad. 

Se comparten los materiales para realizar la 

actividad a petición de las facilitadoras. 

No se comparten los materiales para realizar 

la actividad aún con petición de las 

facilitadoras. 

Expresión de 

emociones y 

sentimientos. 

Se expresan los sentimientos y 

emociones durante la actividad a 

través de gestos o palabras 

Expresan sólo algunos sentimientos y 

emociones durante la actividad a través de 

gestos. 

Inhiben sus expresiones sobre sus 

sentimientos y emociones durante la 

actividad. 

Participación en el 

grupo. 

Están activos durante la actividad, dan 

ideas y aportan comentarios. 

Están poco activos durante la actividad, y con 

apoyo dan ideas y aportan escasos 

comentarios. 

Permanecen sólo como espectadores de la 

actividad aún con petición de las facilitadoras. 

Apoyo Tienen la capacidad de pedir y brindar 

ayuda de manera voluntaria. 

Solicitan ayuda cuando es necesario. Sólo solicitan ayuda a petición de las 

facilitadoras. 

Respeto Siguen las normas y límites para 

participar. 

Retoman sólo sus derechos al participar en 

grupo. 

Responden sólo a sus necesidades personales 

sin participar en grupo. 

Pragmática Respetan turnos en las conversaciones 

y en las actividades. 

 Se manejan turnos sólo a petición de las 

facilitadoras. 

Hablan sin esperar que los demás acaben su 

comentario. 

Comunicación Utilizan un lenguaje comprensible. Intentan explicarse aún sin tener las palabras 

para hacerlo. 

Utilizan un lenguaje poco comprensible. 

Comunicación efectiva. Se escuchan cuando alguien participa. Sólo se escuchan cuando las facilitadoras lo 

piden. 

Se apartan de la conversación, sin integrarse 

a ésta aún con petición de las facilitadoras. 

 

Conflicto 

Manifiestan alguna estructura de los 

pasos para la solución de conflictos. 

Expresan algunos pasos para solución de 

conflictos. 

Desconocen los pasos para la solución de 

conflictos. 
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SESIÓN 1 y SESIÓN 2 

Lista de cotejo 1 Interacción social 
Niño  

Indicador  
Saúl  Ricardo Sergio Jairo  Luis  

Fernando 
Fernando  Luis  

Arturo 
Joshua 

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Se relaciona por iniciativa propia con sus nuevos 
compañeros a través de la actividad. 

                

Coopera comparte materiales con sus compañeros 
para realizar la actividad. 

                

Se muestra dispuesto a platicar sobre sus 
emociones. 

                

Participa de manera constante y activa durante las 
actividades. 

                

Aporta ideas y comentarios acordes a la actividad.                 

Se muestra motivado para participar.                 

Pide y brinda ayuda                 

Respeta los derechos y las opiniones de sus 
compañeros. 

                

Respeta turnos en las conversaciones y en las 

actividades. 

                

Utiliza un lenguaje comprensible para los demás.                 

Escucha a los demás cuando participan.                 

Total                  

         

Calificación          
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SESIÓN 2 

Lista de cotejo 2 Reconocimiento de nociones  previas 
 

Niño  
 

Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Identifica las emociones de los personajes del 
video. 

                

Identifica adecuadamente la problemática expuesta 
en el video presentado. 

                

Identifica una comunicación adecuada de los 
personajes. 

                

Busca diferentes alternativas para la solución de la 

problemática expuesta en el video. 

                

Escoge la mejor alternativa de solución para la 
problemática que se muestra en el video. 

                

Identifica las acciones que podría realizar dándole 
solución a la problemática.  

                

Reconoce las consecuencias que trae consigo la 

solución elegida. 

                

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 3  “Mis emociones” 

Rúbrica 1 Conocimiento de emociones  
CRITERIO  ALTO MEDIO BAJO 

Comprensión de las 
emociones 

Explica el concepto de las 
emociones y puede dar ejemplos 

de varias de ellas. 
 

Explica el concepto de las 
emociones y las ejemplifica con 

ayuda de las facilitadoras. 

Nombra algunas de las 
emociones sin dar ejemplos de 

las mismas. 

Representación grafica Las imágenes elegidas por el 
niño son congruentes con le 

emoción representada. 
 

Algunas imágenes elegidas por el 
niño son congruentes con la 

emoción representada. 

Las imágenes elegidas por el 
niño no son congruentes con la 

emoción representada. 

Coherencia en emoción y 
expresión 

El niño relaciona adecuadamente 
las emociones con su expresión. 

El niño nombra  adecuadamente 
las emociones. 

El niño identifica adecuadamente 
las emociones con su expresión. 

 

Sesión 4“Aprendiendo más sobre mis emociones” 

 

Rúbrica 2 Reconocimiento de emociones 
CRITERIO  ALTO MEDIO BAJO 

Comprensión de las 
emociones 

Explica el concepto de las 
emociones y puede dar ejemplos 
de varias de ellas al formar las 

expresiones. 

Explica el concepto de las 
emociones y las ejemplifica al 
formar las expresiones con 
ayuda de las facilitadoras. 

Nombra algunas de las 
emociones sin dar ejemplos de 

las mismas. 

Representación grafica Las escenas elegidas por el niño 
son congruentes con le emoción 

representada. 

Algunas escenas elegidas por el 
niño son congruentes con la 

emoción representada. 

Las escenas elegidas por el niño 
no son congruentes con la 

emoción representada. 

Coherencia en emoción y 
expresión 

El niño relaciona adecuadamente 
las emociones con su expresión. 

El niño identifica adecuadamente 
las emociones con su expresión. 

El niño nombra  adecuadamente 
las emociones. 
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Sesión 5 “Tú y yo sentimos” 

Rúbrica 3 Expresión Emocional 
 

CRITERIO  ALTO MEDIO BAJO 

Relación emoción –
expresión 

Explica la relación existente 
entre las emociones presentadas 
en las situaciones hipotéticas y 

las expresiones faciales 
relacionadas. 

Relaciona adecuadamente las 
expresiones de las emociones en 

las situaciones hipotéticas. 

Identifica las expresiones de las 
emociones en las situaciones 

hipotéticas. 

Relación emoción- situación Explica la relación existente 
entre las emociones presentadas 
en las situaciones hipotéticas y la 

situación en la que se 
manifiestan. 

Relaciona adecuadamente las 
situaciones con las emociones 
presentadas en las situaciones 

hipotéticas. 

Identifica las situaciones con las 
emociones presentadas en las 

situaciones hipotéticas. 

Empatía con las emociones 
de los otros 

Se apropia de las emociones 
presentadas en la situación 

hipotética explicándolas con sus 
propias palabras. 

Explica las emociones 
presentadas en la situación 

hipotética. 

Identifica las emociones 
presentadas en la situación 

hipotética. 

 

Sesión 6 “¿Cómo soy?” 
 

Rúbrica 4 Evaluación de Autoconcepto   
CRITERIO ALTO MEDIO BAJO 

IDENTIFICACION 

DE SI MISMO 

Reconoce sus propias 

características que lo 
hacen único tales como 

la imagen corporal, la identidad 

social, los valores y sus 
habilidades 

 

Identifica las características 

que lo hacen único tales como 
la imagen corporal, la identidad 

social, los valores y sus 

habilidades 

 

Señala sus propias 

características que lo 
hacen único tales como 

la imagen corporal, la identidad 

social, los valores y sus 
habilidades 

IDENTIFICACION DE 
LAS DIFERENCIAS 

Reconoce las diferencias tanto 
físicas como cognitivas que 
existen entre él y los demás 

Identifica las diferencias tanto 
físicas como cognitivas que 
existen entre él y los demás 

Señala las diferencias tanto 
físicas como cognitivas que 
existen entre él y los demás 
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Sesión 7 “Me quiero, no me quiero…Si me quiero” 

Rúbrica 5 Evaluación de Autoestima   

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

 

Valoración  de las 

cualidades 

Valora sus propias limitaciones y 
potencialidades que lo hacen ser 

único (como la imagen corporal, la 
identidad social, los valores y sus 
habilidades). 

 

Conoce sus limitaciones y 
potencialidades ( como la imagen 

corporal, la identidad social, los valores 
y sus habilidades) 
 

Identifica con dificultad sus 
limitaciones y potencialidades 

(como la imagen corporal, la 
identidad social, los  
valores y sus habilidades) 

Reconocimiento de 

las cualidades de 

otros 

Utiliza adecuadamente las 
habilidades para valorar las 

cualidades de los otros.  

Presenta dificultades en la utilización de 
habilidades para valorar las cualidades 

de los otros.  

Utiliza inadecuadamente las 
habilidades para valorar las 

cualidades de los otros. 
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Sesión 8 “Jugando a cambiar”  

 

Rúbrica 6  Evaluación de principios de control emocional 

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

 

Uso de recursos 

cognitvos 

(botella de 

pensamientos) 

Modifica fácilmente sus pensamientos 

de negativos a positivos. 

Expresa sólo algunas ideas para realizar 

al cambio de sus pensamientos de 

negativos a positivos. 

Identifica sólo la necesidad de 

cambiar sus pensamientos de 

negativos a positivos. 

Reconocimiento de 

las emociones 

Reconoce adecuadamente las 

emociones que se presentan en las 

situaciones hipotéticas. 

Identifica las emociones que se 

presentan en las situaciones hipotéticas. 

Señala las emociones que se 

presentan en las situaciones 

hipotéticas. 

Manejo de las 

emociones 

detectadas 

Elabora  un plan para cambiar las 

acciones relacionadas con las 

emociones, presentadas en las 

situaciones hipotéticas. 

Expresa algunas ideas para realizar el 

cambio de las acciones asociadas a las 

emociones, presentadas en las 

situaciones hipotéticas. 

Identifica  las acciones 

asociadas a las emociones, 

presentadas en las situaciones 

hipotéticas. 
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Sesión 9  “A mí me paso…” 

 

 

  

Rúbrica 7   Evaluación de aplicación de control emocional  

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

Reconocimiento de 

las emociones 

Reconoce adecuadamente la emoción 

que se presenta en la situación que 

recuerda. 

Identifica la emoción que se presenta en 

la situación que recuerda. 

Señala la emoción que se 

presenta en la situación que 

recuerda. 

Contextualización 

de la situación 

emoción-conducta-

consecuencia 

Analiza adecuadamente la emoción-

conducta-consecuencia de la 

situación que recuerda. 

Señala adecuadamente la emoción-

conducta-consecuencia de la situación 

que recuerda. 

 Recuerda la emoción-

conducta-consecuencia de la 

situación que recuerda. 

Manejo de las 

emociones 

inadecuadas 

Elabora una secuencia de pasos para 

cambiar las conductas inadecuadas 

relacionadas con la emoción. 

Expresa algunos pasos para cambiar las 

conductas inadecuadas relacionadas con 

la emoción. 

Identifica desorganizadamente 

algunos pasos para cambiar las 

conductas inadecuadas 

relacionadas con la emoción. 
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Sesión 10  “¿De qué hablas Willis?” 

 

Rúbrica 8 Evaluación de comunicación 

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

Los códigos y su 

importancia en la 

comunicación. 

Reconoce la importancia de utilizar 

un código en común para 

comunicarnos. 

Identifica la existencia de varios 

códigos. 

Señala las características de los 

diferentes códigos. 

Los movimientos 

corporales como 

recurso para la 

comunicación. 

Reconoce la importancia de los 

movimientos corporales que están 

involucrados cuando nos 

expresamos. 

Identifica la importancia de los 

movimientos corporales que están 

involucrados cuando nos expresamos. 

Señala la importancia de los 

movimientos corporales que 

están involucrados cuando nos 

expresamos. 

Aplicación de los 

pasos para una 

adecuada 

comunicación 

Aplica de manera organizada los 

pasos para comunicarse con otros. 

Utiliza algunos de los pasos indicados 

para una adecuada comunicación. 

Menciona algunos de los pasos 

indicados para una adecuada 

comunicación. 
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Sesión 11“Conozcan mis emociones” 

 

Lista de Cotejo 3  Evaluación de comunicación afectiva  
 

Niño  
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Elige un instrumento musical                 

Elige los sonidos que puedan expresar una emoción                 

Establece un ritmo específico para expresar la 
emoción 

                

Expresa verbalmente la relación entre situación, 
emoción y melodía. 

                

Explica la relación entre melodía y emoción.                 

Explica adecuadamente su emoción a sus 
compañeros. 

                

Reconoce la emoción como propia                 

Valora la importancia de expresar sus emociones.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 12 “Diferentes pero iguales” 

 

Lista de Cotejo 4   Evaluación de asertividad  
 

Niño  
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Participa de manera activa                 

Participa de manera espontanea                 

Respeta turnos al hablar                 

Se involucra con el rol que se le asignó                 

Pide ayuda de acuerdo a sus limitaciones                 

Ofrece ayuda                 

Expresa sus sentimientos de acuerdo a lo que 
experimentó 

                

Identifica los sentimientos de los demás                 

Respeta la expresión de los sentimientos de otros                 

Expresa las necesidades que tenía según su 
limitante 

                

Contrasta y argumenta las necesidades de su 
propia limitación 

                

Identifica las necesidades de otros                 

Elabora comentarios hacia otros respetándolos                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 12 “Diferentes pero iguales” 

 

Rúbrica 9 Evaluación de expresión de emociones y asertividad 

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

Expresión de 

sentimientos y 

necesidades 

propias y en otros. 

Reconoce adecuadamente las 

necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás; 

respondiendo de manera 

conveniente.    

Identifica las necesidades, 

sentimientos y problemas de los 

demás; respondiendo de manera 

conveniente. 

Señala las necesidades, 

sentimientos y problemas de los 

demás; respondiendo de manera 

conveniente. 

Respeto y empatía. Valora y empatiza con las 

necesidades y sentimientos de los 

otros. 

Empatiza con las necesidades y 

sentimientos de los otros. 

Señala la importancia de conocer 

las necesidades y sentimientos 

de los otros. 
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Sesión 13 “Juntos… pero no revueltos” 

 

Lista de Cotejo 5  Evaluación de relaciones de grupo 1 

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Coopera en las actividades del grupo                 

Establece una comunicación verbal                 

Orienta las actividades                 

Manifiesta sus emociones                 

Manifiesta sus necesidades                 

Brinda apoyo a otros                 

Expresa su opinión  ante el trabajo de los otros                 

Realiza las actividades respetando las normas dadas.                 

Alienta a que se sigan las instrucciones                 

Acepta las sugerencias de otros                 

Acepta que otros supervisen  su actividad.                 

Valora la importancia de colaborar en la actividad.                 

Se organizan como grupo para armar el rompecabezas.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 14 “Haciendo cuates” 

 

Lista de Cotejo 6  Evaluación de relaciones de grupo 2 
 

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Expresa nociones previas sobre la amistad                 

Identifica las características de los personajes.                 

Califica la forma de actuar de los personajes del cuento.                 

Sugiere la manera de tratar a un amigo                 

Explica la manera de actuar de un amigo                 

Explica la importancia de tener intereses comunes entre 
amigos. 

                

Explica la importancia de compartir gustos, edad y 
género. 

                

Explica la importancia que tiene la amistad para su vida.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 14 “Haciendo cuates” 

 

Rubrica 10 Evaluación representación de amistad 

CRITERIO ALTO 

El niño… 

MEDIO BAJO 

Representación del 

concepto 

Representa el concepto de 

amistad mediante imágenes 

acordes a éste. 

Reconoce el concepto de amistad 

pero lo relaciona poco con las 

imágenes. 

Identifica el concepto de 

amistad pero no lo relaciona 

con las imágenes. 

Aplicación de las 

características del concepto 

Aplica las características del 

concepto de amistad para explicar 

las imágenes. 

Utiliza algunas de las 

características del concepto de 

amistad para explicar las 

imágenes. 

Menciona algunas de las 

características del concepto de 

amistad para explicar las 

imágenes. 
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Sesión 15 “¿Qué es un conflicto?” 

 

Lista de Cotejo 7 Contextualización del Conflicto 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Identifica una situación de conflicto.                  

Explica las razones de un conflicto.                 

Expresa nociones previas sobre el concepto de conflicto.                 

Identifica si en el conflicto se llegó a la solución                 

Identifica un conflicto propio.                 

Explica cómo actuó ante el conflicto que recordó.                 

Expresa sus sentimientos ante el conflicto que vivió.                 

Explica la importancia de saber qué es un conflicto                  

Total                  

         

Calificación          

 

Rúbrica 11 Evaluación concepto de conflicto 

CRITERIO ALTO MEDIO BAJO 

Representación del 

concepto 

Representa el concepto de conflicto 

mediante una imagen acorde a éste. 

Reconoce el concepto de conflicto 

pero lo relaciona poco con la imagen. 

Identifica el concepto de conflicto 

pero no lo relaciona con una imagen. 

Aplicación de las 

características del 

concepto 

Aplica las características del concepto de 

conflicto para explicar la imagen. 

Utiliza algunas de las características 

del concepto de conflicto para explicar 

la imagen. 

Menciona algunas de las 

características del concepto de 

conflicto para explicar la imagen. 
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Sesión 16 “Identifico cuándo hay un conflicto” 

 

Lista de Cotejo 8 Evaluación de  identificación del conflicto  

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Identifica los antecedentes del conflicto.                 

Identifica la existencia de un conflicto                 

Sugiere una solución adecuada al conflicto presentado                 

Identifica si en el conflicto se llegó a la solución                 

Identifica un conflicto que puede tener con otras 

personas. 

                

Identifica los sentimientos involucradas en un  conflicto                 

Explica la importancia de saber cuándo se presenta un 
conflicto 

                

Menciona las consecuencias de no reconocer un conflicto.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 17 “¿Cuál es mi meta y cómo consigo lo que quiero?” 

 

Rúbrica 12 Identificación y posibles soluciones del conflicto 

 

CRITERIO ALTO= 3 

El niño… 

MEDIO=2 BAJO=1 

 

Reconocimiento del conflicto. 

Reconoce adecuadamente la 

existencia de un conflicto ante 

una historia dada. 

Identifica la existencia de un 

conflicto ante una historia 

dada. 

Señala la existencia de un conflicto 

ante una historia dada. 

 

Causas del conflicto. 

Reconoce adecuadamente las 

causas que originaron  el 

conflicto  

Identifica las causas que 

originaron  el conflicto 

Menciona las causas que 

originaron  el conflicto. 

 

Empatía. 

Se implica con los 

sentimientos de las personas 

involucradas en el conflicto. 

 Se identifica con los 

sentimientos de las  

personas involucradas en el 

conflicto. 

Señala los sentimientos de las 

personas involucradas en el 

conflicto. 

 

Alternativas de solución. 

Expresa diferentes soluciones 

adecuadas y coherentes para 

solucionar un conflicto. 

Identifica algunas soluciones 

para solucionar  un conflicto 

 Menciona soluciones que no son 

coherentes para solucionar un 

conflicto  
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Sesión 17 “¿Cuál es mi meta y cómo consigo lo que quiero?” 

 

Lista de Cotejo 9 Evaluación de posibles soluciones del conflicto 

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Identifica un conflicto propio                 

Identifica como meta la solución de su conflicto.                 

Expresa la primer solución que daría a su conflicto                 

Menciona dos soluciones mas para su conflicto.                 

Menciona soluciones a su conflicto que son agradables 

para él.  

                

Expresa sus sentimientos ante las soluciones que da a su 
conflicto 

                

Identifica el tema como aplicable a su vida cotidiana.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 18 “De todas cuál es la mejor” 

 

Lista de Cotejo 10 Solución de conflicto en la vida diaria  

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Identifica un conflicto propio.                 

Identifica como  meta la solución de su conflicto                 

Expresa la primer solución que daría a su conflicto                 

Menciona dos soluciones más para su conflicto                 

Menciona soluciones a su conflicto que son agradables 

para él 

                

Expresa sus sentimientos ante las soluciones para su 
conflicto 

                

Evalúa las soluciones para su conflicto                  

Elige la mejor solución de acuerdo  a sus recursos                 

Identifica el tema como aplicable a su vida cotidiana.                 

Total                  

         

Calificación          
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Sesión 18 “De todas cuál es la mejor” 

 

 

 

  Rúbrica 13 Elección de la solución adecuada 

CRITERIO ALTO MEDIO BAJO 

Solución de conflicto -Identifica y expresa de manera 

verbal o gráfica sus conflictos en 

la interacción. 

-Identifica las causas que 

provocaron el conflicto. 

-  Caracteriza a las personas con 

las que tuvo el conflicto. 

-Interpretar los sentimientos que 

están involucrados. 

-Busca alternativas de solución 

al problema. 

-Evalúa las posibles soluciones 

para el problema. 

-Elige la solución más adecuada 

de acuerdo a sus condiciones 

personales y del entorno. 

-Identifica sus conflictos en la 

interacción y los expresa sólo de 

manera gráfica. 

-Menciona las causas o las 

personas involucradas en el 

conflicto. 

-Identifica los sentimientos que 

están involucrados. 

-Elige alternativas para 

solucionar el problema sin 

evaluarlas. 

 

-Identifica los conflictos con 

limitaciones para expresarlos. 

-Interpreta de manera global las 

condiciones del conflicto. 

-Nombra los sentimientos que están 

involucrados. 

-Busca alternativas de solución al 

problema y las expresa sin evaluarlas 

y sin considerar las condiciones 

personales. 
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Sesión 19 “¿Cómo, cuándo y dónde?” 

 

Rúbrica 14 Aplicación adecuada para la solución del conflicto 

CRITERIO ALTO= 3 MEDIO=2 BAJO=1 

 

Solución de conflictos 

-Identifica y expresa de manera 

verbal o gráfica sus conflictos en la 

interacción. 

-Identifica las causas que 

provocaron el conflicto. 

-Interpretar los sentimientos que 

están involucrados. 

-Busca alternativas de solución al 

problema. 

-Evalúa las posibles soluciones 

para el problema. 

-Elige la solución más adecuada 

de acuerdo al contexto. 

-Aplica la solución elegida 

tomando en cuenta las maneras, el 

tiempo y el lugar. 

-Identifica sus conflictos en la 

interacción y los expresa sólo 

de manera gráfica. 

-Menciona las causas o las 

personas involucradas en el 

conflicto. 

-Identifica los sentimientos que 

están involucrados. 

-Elige alternativas para 

solucionar el problema sin 

evaluarlas. 

-Elige una solución para 

resolver el conflicto. 

-Aplica la solución elegida sin 

tomar en cuenta las maneras, 

el tiempo y el lugar. 

-Identifica los conflictos con 

limitaciones para expresarlos. 

-Interpreta de manera global las 

condiciones del conflicto. 

-Nombra los sentimientos que 

están involucrados. 

-Busca alternativas de solución 

al problema y las expresa sin 

evaluarlas y sin considerar las 

condiciones personales. 

- Elige una solución para 

resolver el conflicto. 
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Sesión 20 “Tips para resolver un conflictos” 

 

Lista de Cotejo 11 Evaluación de  consejos para solucionar conflictos 

 
Niño  

 
Indicador  

        

 A P A P A P A P A P A P A P A P 

Menciona las causas de un conflicto.                 

Menciona posibles soluciones para un conflicto.                 

Aplica el consejo para solucionar el conflicto.                 

Identifica el contexto para aplicar el consejo y solucionar 
el conflicto. 

                

Expresa sentimientos ante los consejos para la solución 
de un conflicto. 

                

Identifica la importancia de los consejos para solucionar 
conflictos. 

                

Total                  

         

Calificación          
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