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RESUMEN 
 

Las emociones son reacciones a aquello que vivimos todos los días en nuestra 

cotidianidad,  respuestas conductuales y fisiológicas a estímulos del medio, que 

resultan de vital importancia para el ser humano. 

 

Lamentablemente la educación tradicional se ha centrado casi por completo en el  

desarrollo del aspecto cognitivo, orientándose básicamente en que los estudiantes 

adquieran la mayor cantidad posible de conocimientos, olvidándose de promover el 

desarrollo de las habilidades aspecto socio-emocionales; llevando a consecuencias 

sociales como la violencia, abuso de sustancias, acoso, bullying, depresión, suicidio,  

entre otras.  

 

Varios teóricos interesados en el tema de la educación (Bisquerra y colaboradores, 

2003; 2013), coinciden en afirmar que  vivimos una crisis donde los valores, el 

bienestar y la salud mental ocupan un lugar secundario lo que ha afectado a nivel 

social a millones de personas. El objetivo de la educación emocional es promover el  

desarrollo de competencias emocionales y socio-afectivas en los estudiantes para 

repercutir positivamente en su autoconocimiento, relaciones sociales y enseñarles 

estrategias para manejar conflictos. 

 

Por su parte el e-learning es una modalidad educativa en línea, que promueve el 

carácter autónomo y participativo de los estudiantes, de manera que se puedan 

aprovechar lo más posible la estimulación y  colaboración con otros compañeros así 

como la participación del profesor y facilitador.  

 

El siguiente trabajo se enfocó en desarrollar un Taller de Educación Emocional de 

Online para con Jóvenes Universitarios. Se aplicó para valorar su efectividad con un 

grupo de 11 estudiantes voluntarios en una plataforma gratuita. Se presenta todo el 
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proceso de desarrollo así cómo los resultados que nos describen la efectividad del 

taller. 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente, tanto en México como en muchos otros países del mundo se viven crisis 

sociales y de valores. Basta con escuchar las noticias en la radio, en la televisión o en 

el periódicos para observar una serie de problemas en los cuales todos estamos 

involucrados; desde violencia, drogadicción, alcoholismo, violaciones,  bullying y 

mobbing, discriminación, racismo, maltrato, delincuencia, suicidios y homicidios. 

 

México especialmente, está sumergido en una crisis del bienestar social, los problemas 

mencionados anteriormente, cada vez se suscitan más en nuestro país y 

estadísticamente podemos ver su alarmante crecimiento. Se establece que México es 

el segundo país más violento de América. (Langer, 2015) De acuerdo con el Índice de 

Paz Global (IPG)  2015 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), México se 

encuentra ubicado dentro de los 10 países con los mayores costos por contención de 

violencia ubicándose en el 6 lugar con una cifra de 221,000 millones de dólares 

invertidos.  

 

La adultez emergente, es una etapa en la que los jóvenes comienzan a entrar a la vida 

adulta, misma que barca de los 18 a los 25 años.(Santrock, 2006; Arnett, 2000) Esta 

etapa  se ve afectada por una serie de cambios sociales y personales, como son la 

transición a la vida universitaria y posteriormente al mundo laboral. La educación 

superior, implica cambios que a su vez requieren de adaptación y transformación, 

reorganización personal, familiar y social. Todas estas situaciones nuevas que 

enfrentan los estudiantes les provocan sentimientos y pensamientos contradictorios y 

simultáneos; se trata de una interacción de competencias interpersonales e 

intrapersonales. (Gaeta González, 2013; Chabot & Chabot, 2009)  
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 Además de ellos, Borges y colaboradores (2010) establecen que en México 

recientemente los casos de suicidios aumentaronen los grupos de 15-29 años. La 

Secretaria de Salud de nuestro país establece que el 59% de los suicidios se llevan 

acabo por razones diversas, incluidas entre ellas el acoso físico, psicológico y el 

cibernético entre estudiantes y que estos se concentra en estados como; el Estado de 

México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, 

Puebla y Tabasco. (Avilés, 2011) 

 

La educación emocional es una “innovación educativa” justificada en las necesidades 

sociales, tiene como finalidad el desarrollo de competencias emocionales que 

contribuyan a un mejor bienestar personal y social. (Bisquerra, 2003) A través de ella 

se potencia el desarrollo integral de la personalidad del individuo, dotándole de 

herramientas y estrategias emocionales que le permite afrontar los retos que le plantea 

la vida cotidiana. (Gaeta González, 2013; Bisquerra, 2003)  

 

Podemos entender por e-learning (educación online) como la forma más actual de la 

educación a distancia, que se configura como la alternativa educativa que va a poder 

facilitar el acceso a la educación a una gran parte de la población, con independencia 

de donde esta se encuentre. (Centro Bureau Veritas, 2013; Fernández, Rainer y 

Miralles, 2012)  

 

El siguiente trabajo se diseño y  evaluó la efectividad el Taller de Educación Emocional 

Online para Jóvenes Universitarios, una propuesta diseñada en base a los principios 

instruccionales de Miller, aplicado con el apoyo de 11 universitarios de la UNAM de 

entre 18 y 25 años. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente el desarrollo económico y tecnológico no es suficiente para solucionar los 

problemas sociales que estamos viviendo, es por ello que varios organismos 

internacionales se han dedicado a promover el incremento de los niveles de bienestar y 

felicidad de los países. (Pérez-Gónzalez, 2012; Bartolini, 2010; Marks, 2011) En 

Francia, Chile, Japón, Inglaterra y Australia se realizan programas para monitorear el 

bienestar de sus habitantes y en base a ellos tomar diversas decisiones. (Solano & 

Tonon, 2013) Igualmente la OCDE y la ONU promueven la implementacion de 

mediciones de felicidad y bienestar subjetivo, asi como el desarrollo de programas que 

lo promuevan. (Beytía & Calvo, 2011) 

 

El tipo de sociedad internacional predominante genera continuas tensiones 

emocionales por el estrés en el trabajo, el hacinamiento en las grandes ciudades, los 

conflictos familiares, las noticias de guerras, la violencia, la marginalidad social. Son 

situaciones que generan una gran vulnerabilidad emocional en los ciudadanos, misma  

que se ve constatada en las estadísticas internacionales en un incremento de personas 

con trastornos emocionales y un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos. 

(Vivas Gracía, 2003) 

 

La violencia  en México se ha incrementado, ello se puede constatar en que la tasa de 

homicidios ha aumentado de 8.4 en el 2007 a 23.8 en 2010 por cada 100 mil 

habitantes. Los jóvenes se encuentran involucrados tanto  como victima, como  

agresores. (INEGI, 2010)  Como país ocupamos el primer lugar internacional de casos 

de bullying en educación básica (primaria y secundaria), de acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); en estos 
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eventos se han visto afectados alrededor de 18 millones 7878 mil 875 alumnos de 

escuelas públicas y privadas. (Valadez, 2014). 

 

Según el estudio titulado  “La Violencia Juvenil en México”, realizado por el Banco 

Mundial (BM) en el 2012, se reveló que en los jóvenes de 10 a 29 años, el total de 

homicidios de 2000 a 2010 ascendió a aproximadamente 53 mil personas, es decir, el 

38.2 % del total de los asesinatos ocurridos en el país en ese periodo. (Andrade, 2015) 

 

Los adolescentes y los jóvenes son una población vulnerable.  Erick Erickson englobó 

la adolescencia de 12 a 20 años como la transición en el estadio  de “Identidad vs 

confusión de roles”, en el cuál ellos se ven sometidos a una serie de cambios, 

psicosexuales, ideológicos, psicosociales, de identidad profesional y religiosa, así la 

formación de la identidad los afronta a la inseguridad, confusión e incertidumbre. 

(Bordignon, N.A., 2012)  

  

Durante la adolescencia  y la juventud se están desarrollando zonas cerebrales, como 

el cortex prefrontal, el cual es de vital importancia para el desarrollo de habilidades 

como el control, la planificación, la supresión de impulsos y la valoración de 

consecuencias. (Santrock,  2006; Rubia y otros, 2000) hoy se sabe, que la región 

cerebral encargada de regular el comportamiento arriesgado e impulsivo no se ha 

terminado de desarrollar sino hasta llegar a la adolescencia. (Santrock, 2006; Casey, 

Giedd y Thomas, 2000; Giedd y otros, 1999) En este sentido los adolescentes y los 

jóvenes se ubican como un grupo en riesgo de generar problemas internos y externos 

para la sociedad. 

 

Un ejemplo de ello es el Bullying, una manifestación de violencia escolar, que atrae la 

atención de investigadores y población en general, debido al crecimiento acelerado que 

ha tenido en los últimos años. Se ha observado que este fenómeno ha encontrado otra 

forma de expresión con la era tecnológica y se ha tornado más grave y peligroso; 

repercute en diversos problemas, como la baja calidad del aprendizaje, así como la 
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limitación en el cumplimiento de los fines de madurez y desarrollo humano de la 

escuela. (Ramos Herrera & Vázquez Valls, 2011)  

 

Este tipo de  comportamiento también está presente en la educación superior a través 

de burlas constantes, insultos, gritos, bromas pesadas, vandalismo e incluso acosos 

sexual. Un estudio realizado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la 

Universidad de Guadalajar en  México muestra que la violencia entre los estudiantes 

ocupa el primer lugar en la percepción de los alumnos que consideran que si existe un 

problema de violencia. (Avilés, 2011; Ramos Herrera & Vázquez Valls, 2011) 

 

Otro ejemplo de problemáticas sociales relacionadas con jóvenes son los homicidios, el 

Banco Mundial en 2012 señaló que la tasa de homicidios se triplicó del 2007 a 2010; 

pasando a 38.9% en grupos de 20-24 años y a 45.5% en grupos de 25-29 años de la 

población mexicana.  

 

De acuerdo con el trabajo de Martins et al. (2010), la inteligencia emocional contribuye 

a la mejora del bienestar y de la salud mental en los individuos. A partir de esto 

podemos entender que un adecuado manejo de las emociones y lo relacionado con 

ellas, puede promover que el individuo se mantenga alejado de conductas de riesgo 

para sí mismo y otros.   

 

Partiendo de lo anterior se puede considerar que el nivel de inteligencia emocional de 

los individuos en diversos países, puede estar asociado parcialmente al bienestar y 

felicidad de los ciudadanos por lo que es factible sostener la hipótesis, de que los 

países que promuevan la educación emocional podrían estar generando un aumento 

en los niveles de motivación, autocontrol y bienestar o felicidad de la ciudadanía que se 

apreciaría a escala de naciones.  (Pérez-Gónzalez, 2012)  

 

Hoy se sabe  que el analfabetismo emocional que se manifiesta de múltiples formas; 

específicamente como los problemas sociales y de salud  como el estrés que nos 

afectan  como comunidad. (Álvarez-González, 2011) 
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La educación emocional busca brindar respuestas a las necesidades sociales no 

atendidas en la educación tradicional. Supone el promover competencias básicas para 

prevenir las conductas de riesgo que enfrentan actualmente los jóvenes.  (Bisquerra, 

2003) 

 

Hasta la fecha, algunas investigaciones sugieren que sin un plan explícito de 

intervención en educación emocional, parece que los efectos de la escuela sobre el 

desarrollo de las variables socio afectivas como, el autoestima, son prácticamente 

nulos. (Pérez-Gónzalez, 2012; Murillo y Hernández, 2011) Por lo tanto, la educación 

emocional es una opción notablemente beneficiosa para ayudar a los adolescentes y 

jóvenes a enfrentar y resolver esta serie de cambios físicos, emocionales y sociales 

que viven en su ambiente escolar así como en las relaciones  de amistad y sus   

interacciones familiares.  

 

Lamentablemente en México como en otros países, la educación generalmente  

promueve la adquisición de habilidades y conocimientos teóricos, olvidando que cada 

individuo corresponde a una globalidad, es decir, no se puede enfocar la educación 

sólo a la parte cognitiva. La UNESCO (Delors, 2013) señala que la educación se centra 

en cuatro pilares: 

 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general para profundizar en 

conocimientos específicos; comprender el mundo que lo rodea para al menos 

vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse  con 

los demás. El proceso de adquisición de conocimiento no concluye nunca y 

puede nutrirse de todo tipo de experiencias.  

 

 Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes.  
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 Aprender a vivir  juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar conflictos) respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y 

paz. Enseñar sobre la diversidad humana y contribuir a una toma de 

coincidencia y la interdependencia de todas las personas. El descubrimiento del 

otro a partir del descubrimiento de uno mismo.  

 

 Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se este en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. La educación debe contribuir al desarrollo global de 

cada persona; cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual y espiritualidad.  

 

La educación tradicional se enfoca exclusivamente en las primeras dos partes de los 

pilares de la educación, el saber conocer y el saber hacer,  ya que busca resolver una 

necesidad laboral, debido a que aún continuamos con un modelo educativo resultado 

de la revolución industrial.  

 

Es por ello que la educación emocional resulta valiosa, al  complementar la totalidad 

educativa de la que propone la UNESCO. Delors ya desde 1996  señala que cada uno 

de los cuatro pilares de la educación deben recibir una atención equivalente a fin de 

que la educación sea para el ser humano en su calidad de persona y miembro de la 

sociedad, una experiencia global. La educación emocional va más allá, porque habla 

de la importancia de las emociones, su regulación y el autoconocimiento del ser 

humano.  

 

A este respecto Torroella (1996) alude al debate entre dos tendencias pedagógicas 

fundamentales; la Pedagogía del Saber (siglo XX) y la Pedagogía del Ser (siglo XXI). 

La educación tradicional (Pedagogía del Saber)  tiene como objetivo la transmisión y 

conservación de conocimientos, aprender aquello que viene en los libros para 
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posteriormente ser evaluado por exámenes. La tendencia Pedagógica del ser, sugiere 

que la educación debe ser para la vida completa; generar cambios que permitan el 

desarrollo integral del individuo, de su personalidad, de sus potencialidades y de la 

plenitud del mismo. La educación no puede considerarse únicamente como el 

desarrollo de actividades para generar conocimientos en los alumnos, sino como un 

sistema diseñado para favorecer la realización de la persona, en un sentido más amplio 

del académico, profundizando en un plano personal con todas sus potencialidades e 

interacciones humanas. 

 

La educación de la actualidad requiere concentrarse en potenciar la totalidad del 

individuo, desafiando y generando programas que desarrollen sus capacidades 

cognitivas, físicas, afectivas, emocionales y sociales, ya que la interacción de todas 

favorece el éxito del individuo en la sociedad y favorece su bienestar, y a su vez a la 

sociedad misma. 

 

Se debe concebir la educación como una formación articulada bajo un esquema 

general congruente e integral que no este parcializada y fragmentada en campos 

disciplinarios, concebida en un enciclopedismo impuesto, ajeno a la vida del educando 

y concebida de forma global. (Tirado, 2006)  Es necesaria la articulación de todos sus 

componentes, considerando tanto los conocimientos, como los procedimientos, 

acciones, habilidades, destrezas, valores, afectos y actitudes, indispensables para su 

formación cultural. 

 

La educación que se debe impulsar tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales. Promueve el mantenimiento de la paz y favorece la 

comprensión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y el desarrollo integral. En sus 

expresiones más formales, se orienta a asegurar la relevancia ética, ecológica y 

económica de los contenidos educativos. (Maggi Yáñez, 2006) De aquí la relevancia y 

necesidad de promover acciones que permitan afrontar con ventaja el mañana pues el 

tipo de educación que existe modelará el país del futuro.  
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 La educación debe desarrollar las competencias para la vida,  pero no sólo esto, que 

podría dejarnos en una concepción pragmática; sino que de igual modo debe atender 

razones existenciales de vida, tales como ayudarnos a comprender quiénes somos, de 

donde venimos, dónde estamos, hacia donde vamos, etc. (Tirado , 2006)  

 

 La educación emocional es un proceso educativo permanente y continuo, que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad 

de aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2000) Adquirir competencias 

emocionales favorece las relaciones sociales e interpersonales, facilita la resolución 

positiva de conflictos, promueve la salud física y mental, y además contribuye a mejorar 

el rendimiento académico. (Bisquerra & Pérez, 2012) 

 

Por otro lado la Tecnología de la información y de la Comunicación (TIC) existen con el 

propósito de facilitarnos la vida, pero igualmente pueden generar problemas como el 

distanciamiento social y el uso excesivo de Internet. Las TIC simplifican 

considerablemente nuestros quehaceres cotidianos, de ahí el atractivo del Internet  

para los jóvenes; su rápida respuesta, la interactividad y las múltiples ventanas 

significan un atractivo para la juventud.  (Odriozola & Corral, 2010) 

 

De acuerdo con INEGI (2013) el 35.8% de la población en México tiene una 

computadora en casa, estando en rezago a comparación de algunos países 

desarrollados donde 75% de los hogares tienen una computadora. Así mismo nueve de 

cada diez hogares, tienen por lo menos un celular en casa. El 30.7% de los hogares 

tienen internet. El 64.3% de la población utiliza el Internet para consulta de información, 

un 42.1% lo usa para comunicación personal (correo electrónico, chat, etc.), un  35.1% 

lo usa para trabajos escolares y un 34.5% para su participación en redes sociales. El 

23.6% de los adolescentes de 12 a 17 años tienen una computadora y el 23.2% son 

usuarios de Internet; y de los jóvenes de 18 a 24 años el 19.8% tienen una 

computadora y el 20.9% son usuarios de Internet.  
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La veloz propagación de las TIC está generando cambios a pasos agigantados en la 

manera en que fluye la comunicación y la relación entre las personas.  La sociedad 

actual se encuentra interconectada en cualquier espacio donde haya Internet a través 

de la  generación de espacios para el intercambio de ideas, el correo electrónico, 

Facebook, Twitter, Instagram, los blogs personales, el periodismo virtual, Youtube, los 

video musicales, los videobloggers, comunidades virtuales, etc.  La revolución 

tecnológica ha tenido un importante impacto en la educación, ya que permite una serie 

de nuevas oportunidades para apoyar los procesos de aprendizaje y enseñanza.   

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), evalúa 

hasta que punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido 

algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la 

sociedad del saber. Destaca a los países que han alcanzado un buen rendimiento y un 

reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando a establecer metas para 

los demás países. De acuerdo con sus  reportes, existen indicios de que los 

estudiantes que poseen competencias como usuarios de computo, tienden a obtener 

en general mejores resultados en todos los tópicos escolares. (Tirado , 2006) 

 

El ascenso de las TIC junto con el ascenso del uso de internet han favorecido el 

desarrollo y posterior evolución de la metodología del e-learning.  

 

Ruíz, Mintzer y Leipzig (2006) definen al e-learning como: 

 

 “… el uso de la tecnologías en internet para mejorar el 

conocimiento y el rendimiento, ofreciendo a los alumnos el 

control sobre el contenido, secuencia de aprendizaje, 

ritmo de aprendizaje, tiempo y a menudo los medios de 

comunicación les permite adaptar sus experiencias para 

satisfacer sus objetivos de aprendizaje y personales”.  

 



 

 20 

El desarrollo del eLearning es creciente y su aplicación se ha extendido a diversas 

áreas de conocimiento, como la ingeniería, medicina, geología, comercio internacional 

y la formación corporativa. (Centro Bureau Veritas, 2013) 

 

Integrar las TIC a la educación es una innovación en el aprendizaje y por lo tanto en la 

educación. El acceso y uso de las TIC para el aprendizaje induce a pensar en un 

ambiente de aprendizaje como sujeto que actúa con  el ser humano y lo transforma en 

un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores. (Marulanda, Giraldo, & López, 2014)  

 

Las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con unas 

características significativas, como son; la ampliación de la oferta informativa y 

posibilidades para la orientación  y la tutorización, eliminan barreras espacio-

temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la 

interactividad y la flexibilidad de aprendizaje. (Marulanda, Giraldo, & López, 2014; 

Cabero, 2006) 

 

El Taller de Educación Emocional, que se diseño, aplicó y evalúo en este trabajo, 

resulta de gran relevancia ya que podría ser para los adolescentes y jóvenes que 

participen, una introducción al mundo de las competencias emocionales y constituye un 

esfuerzo no sólo por promover habilidades cognitivas, sino que le daría igual 

importancia a las necesidades socio-afectivas. Así mismo, realizarlo en una modalidad 

de online, significa aprovechar los vínculos e intereses de los jóvenes por el uso de las 

TICs e internet, además de aplicar los beneficios de los materiales multimedia y la 

construcción conjunta de habilidades, competencias y actitudes. La aplicación del taller 

puede resultar en un  medio para promover bienestar social y promocionarse no sólo  a 

los jóvenes, sino con personas en general, pues la educación emocional propone 

desarrollar de competencias sociales y emocionales útiles a lo largo de toda la vida.   
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Diseñar, aplicar y evaluar  el Taller de Educación Emocional con una modalidad 

online para promover la conciencia y regulación emocional en jóvenes 

universitarios . 
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CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

1.1. ¿Qué son las emociones? 
 

Las emociones resultan ser algo de vital importancia en nuestra cotidianidad, sus 

efectos en la vida definen nuestras acciones y decisiones. Es la energía que impulsa 

los estados de ánimo y las respuestas al medio. Vincent Van Gogh decía que “no 

olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las 

obedecemos sin siquiera darnos cuenta”.  

 

Aristóteles, fue uno de los primeros en estudiar las emociones, expuso que las 

pasiones o emociones son ciertamente causantes de que los hombres se hagan 

volubles y cambien en lo relativo a sus juicios. De ahí que se considere como 

responsables de los desajustes emocionales y sociales.  

 

La emoción se define como una reacción conductual y subjetiva producida por una 

información proveniente del mundo externo o interno (memoria), acompañada de 

fenómenos neurovegetativos. El sistema límbico es parte importante del cerebro 

relacionado con la elaboración de conductas emocionales. (Mora & Sanguinetti, 1994) 

Se considera que las emociones son la base del proceso del razonamiento y la toma de 

decisiones.  

 

Las emociones son multidimensionales ya que existen  como fenómenos sociales 

subjetivos, biológicos e intencionales. Para Reeve (2010), las emociones son 

fenómenos de corta duración, relacionados con sentimientos, estimulación, intención y 
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expresión que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos 

durante los sucesos significativos de la vida.  Afirma que también las emociones son 

organizadores positivos, funcionales, deliberados y adaptativos del comportamiento, 

por lo que no existen emociones malas ya que dirigen la atención y canalizan el 

comportamiento hacia donde se requiere, dadas las circunstancias que las personas 

enfrentan. (Revee, 2010) A continuación en la Figura 1.1. se explica el proceso en que 

un estimulo sensorial llega al cerebro u que sucede con él. 

 

 

 
Figura 1.1. Proceso en el que se produce una emoción. (Bisquerra, 2003) 

 

 

Por lo tanto podemos decir, que una emoción es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o 

interno (Bisquerra, 2003) cómo se señala en la Figura 1.2. 

1) La información sensorial llega a los centros emocionales del cerebro.

2) Como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica.

3) El neocortex interpreta la información.

4) Se lleva a cabo una reacción.



 

 24 

 
Figura 1.2. Concepto de emoción (Bisquerra, 2003) 
 

 

La neurofisiología se ve presente en las reacciones corporales y físicas; es decir, son 

respuestas fisiológicas de carácter involuntario, que no se pueden controlar, como es la 

taquicardia, la hipertensión, la sudoración, las secreciones hormonales, la respiración. 

Sin embargo, a través de diversas técnicas se pueden prevenir estas respuestas o 

disminuir su efecto, como es el caso de la relajación. (Bisquerra, 2003) La emoción es 

una reacción inconsciente, que prepara a nuestro cuerpo para atacar o correr y huir 

ante el peligro.  

 

Las emociones se acompañan de fenómenos vegetativos; es decir, que en la reacción 

emocional se activa una parte específica del sistema nervioso que se conoce como 

sistema nervioso autónomo o vegetativo, y también la subdivisión que se conoce como 

sistema simpático o sistema parasimpático, su función consiste en producir, junto con 

la conducta, en conjunto una serie de cambios en todo el organismo  con los que la 

persona se adapte a una nueva situación. La activación del sistema nervioso simpático 

ocurre durante el peligro mientras que el sistema nervioso parasimpático se activa en 

caso de tranquilidad. (Bisquerra, et al., 2012; Chabot & Chabot, 2009) 

 

La observación del comportamiento o conducta de un individuo perimite inferir qué tipo 

de emociones está experimentando. A través de sus expresiones faciales, el lenguaje 

no verbal, el tono de voz, el volumen, el ritmo, los movimientos del cuerpo, entre otras, 

Evento

Neurofisiológica

Comportamental

Cognitiva

Valoración
Predisposición 

a la acción  
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se brindan señales de bastante precisión sobre el estado emocional de una persona. 

(Bisquerra, 2003) 

 

El componente cognitivo  o la “vivencia subjetiva” es lo que se denomina sentimiento. 

Para diferenciar entre el componente neurofisiológico y el cognitivo, se reserva el 

término emoción, para el estado corporal y el término sentimiento para aludir a la 

sensación consciente; ello nos permite calificar un estado emocional y darle un nombre.  

(Bisquerra, 2003) 

 

Arnold (1960) afirma que primero se da una valoración intuitiva e involuntaria que 

califica los estímulos como positivos o negativos. Dicha valoración puede inducir una 

tendencia para la acción que, si resulta lo suficientemente intensa, genera el fenómeno 

emocional. (Roselló & Revert, 2008) 

 

Para terminar esta sección de forma breve en la Figura 1.3 mencionaremos cuáles son 

las emociones básicas de acuerdo a Goleman (2009) y cuáles son algunas de las que 

se derivan de la msima. 
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Figura 1.3.  Gama de expresión de las emociones básicas establecidas por Goleman (2009). 

 

 

1.2. Antecedentes: camino hacia la Inteligencia Emocional 
 
 

La inteligencia ha sido definida en diversas ocasiones por distintos autores a lo largo de 

la historia, es por ello que resulta de vital importancia conocer su desarrollo. La 

evolución de este constructo se ve interrelacionada con el de la psicometría. Desde sus 

Ira

• Rabia, enojo, resentimeinto, furia, exasperación, indignación, acritud, 
animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio y violenica

Tristeza

• Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolia, autocompasión, soledad, 
desaliento, desesperación y depresión grave.

Miedo

• Angustia, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, fobia y pánico.

Alegría

• Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, diversión, dignidad, placer, 
estremeciemiento gratificación, euforia, satisfacción, capricho, extásis y manía.

Amor

• Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 
enamoramiento y ágape. 

Sorpresa
• Sobresalto, asombro, desconcierto y admiración.

Aversión
• Desprecio, desdén,displicencia, asco, antipatia, disgusto y repugnancia.

Vergüenza
• Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. 
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comienzos se visualizó a la inteligencia como un factor causa del éxito en la vida 

personal, laboral y académica. 

 

De acuerdo con Fernández (2005), el probable  origen de la palabra inteligencia 

proviene de “intus lego”, que significa ”leer dentro de mi”, usado por Cicerón (106-43 

a.c. ) para nombrar a la capacidad de comprender, entender e inventar. Por su parte 

Sócrates, pensaba que la inteligencia residía en el alma humana, que era inmaterial y 

que representaba una facultad distinta de los sentidos.  

 

Platón definió la inteligencia como la capacidad para aprender, estableciendo una 

analogía entre la inteligencia y un bloque de cera, pues era de diferente tamaño en 

cada individuo, y poseía distintos grados de pureza, dureza y humedad. (Matud, 

Marrero, & Carballeira, 2004) 

 

En la segunda mitad del siglo XIX el interés por profundizar en el conocimiento en el 

área de la inteligencia generaron investigaciones y trabajos que permitieron la 

consolidación de los conceptos que hoy se tienen de la misma como iremos señalando 

a continuación. 

 

Galton fue el primero en señalar que los individuos tienen tanto una capacidad 

intelectual general, presente en toda la serie de sus capacidades mentales, como 

algunas aptitudes especiales. (Buey, 2002) Los  estudios estadísticos de  los procesos 

mentales iniciados por Galton, estaban interesados en los factores que causaban las 

diferencias entre los individuos, basándose en la idea de la evolución, así como   los 

métodos psicofísicos desarrollados en Europa central por Weber y Fechner. El trabajo 

de ambos constituyen las bases para todo el desarrollo posterior del área de la 

inteligencia en el siglo XX.  (Buey, 2002; Sattler 1996)  

 

En 1905, Alfred Binet siguiendo el encargo del ministro francés de Instrucción Pública, 

elabora la primera escala de inteligencia para niños, asegurando que: “El órgano 

fundamental de la inteligencia es el juicio. En otras palabras, el sentido común, el 
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sentido práctico, la iniciativa, la facultad de apartarse. Juzgar bien, comprender bien y 

razonar bien son los resortes esenciales de la inteligencia”. Dicha escala fue 

introducida en 1908 por Goddart a Estados Unidos en 1910, siendo ésta la más 

utilizada por muchos años en dicho país. (Buey, 2002) Fue modificada en 1916, dando 

lugar a una nueva versión, el Test de Stanford-Binet, donde aparece por primera vez el 

término Cociente Intelectual (C.I.) calculado a partir de la razón entre la edad mental y 

la edad cronológica. (Moreno , Vicente, & Martínez, 1998)   El resultado de todo ello dió 

lugar a la aparición de una medida única, denominada como “Cociente de Inteligencia” 

o CI, que representa la capacidad intelectual general de las personas. De ahí la 

importancia de los test, ya que se reconocieron como los únicos medios para evaluar la 

inteligencia y las diferencias intelectuales entre los seres humanos. (Del Agua, 2004; 

Secada, 1999) 

 

Posteriormente Spearman (1927), el padre del análisis factorial,  definió el “factor g” 

como un nivel individual de la inteligencia (inteligencia general) y “factores s” 

(inteligencias específicas).  Por otro lado, se encontraban los defensores de la Teoría 

Correlacional como Thurstone (1938) y Guilford (1967), de la inteligencia más 

pluralista; quienes visualizaban a la inteligencia como un gran número de vínculos 

estructurales independientes. (Moreno , Vicente, & Martínez, 1998) 

 

En 1917, una vez integrado EUA en la Primera Guerra Mundial, la APA dirigida por 

Robert Yekes, inventa el ARMY ALPHA (para reclutas alfabetizados) y ARMY BETA 

(para presuntos analfabetas), con el fin de asignar el hombre apropiado en el puesto 

apropiado. (Moreno , Vicente, & Martínez, 1998) 

 

Otros autores como Thorndike (1920), Thurstone (1938), y Guilford (1967), afirmaron 

que la inteligencia se compone de muchas aptitudes independientes (verbales, 

espaciales, mecánicas). Los métodos estadísticos empleados por los autores 

partidarios de este enfoque dieron como resultado varios factores primarios o 

independientes, y por tanto no un factor amplio. (Buey, 2002) En 1920, Thorndike 

postuló la existencia de tres inteligencias; la abstracta (habilidad para manejar ideas), la 
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mecánica (habilidad para entender y manejar objetos) y la social (precursor de la 

inteligencia emocional). Definió la inteligencia social como la habilidad para comprender 

y relacionarse con los hombres y mujeres y actuar sabiamente en las acciones 

humanas.  (Reina, 2009) 

 

En la década de los años 30, con el conductismo en su auge, se habla de la 

inteligencia como asociaciones entre estímulos y respuestas, el problema de la 

inteligencia se reduce a un problema de cantidad; el intelecto mayor o menor en cada 

persona, se debe al mayor número de asociaciones y conexiones de E-R. (Moreno , 

Vicente, & Martínez, 1998) Durante esa época Weschler dió a conocer dos baterías de 

pruebas; Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS (1939) para adultos y Wechsler 

Intelligence Scale for Children, WISC (1949) para niños (Trujillo & Rivas, 2005)  que 

hasta la fecha están consideradas como los mejores instrumentos psicométricos para 

evaluar el constructo de la inteligencia en el individuo. 

 

El Procesamiento de la Información, propuesta con mayor influencia y apoyo, parte de 

la idea de que el hombre es un manipulador de símbolos. Tomó fuerza en Estados 

Unidos en la década de los 50 con el uso de la computadora y la introducción de la 

cibernética. (Cabrera, 2003) Su objetivo era describir los símbolos que son 

manipulados (la representación)  e identificar cómo son manejados (el procesamiento). 

Turing, en 1950, define el campo de la inteligencia artificial y establece el paradigma  

de la Ciencia Cognitiva, de donde parte el auge de este tipo de inteligencia que hizo 

que diversos investigadores de los procesos superiores humanos, retomaran el modelo 

computacional para explicar los procesos cognitivos en las personas. (Moreno , 

Vicente, & Martínez, 1998) 

 

Guilford (1967) obtuvo 120 factores que ayudan a comprender la inteligencia, los 

cuales posteriormente aumentaron a 150. En su modelo existen cinco operaciones 

(valoración, producción convergente, producción divergente, retención de memoria y 

cognición), cinco clases de contenidos (visual, auditivo, simbólico, semántico y 
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comportamental) y seis clases de productos (unidades, clases, relaciones, sistemas, 

transformaciones e implicaciones). (Peréz & Medrano, 2013) 

 

En Europa surgieron autores como Piaget y Vigotsky que se opusieron a las posturas 

conductistas, lo que  produjo la emergencia de procesos cognitivos con el surgimiento 

del estructuralismo. Piaget desarrolló una visión distinta de la cognición humana ya que 

para él, el principio de todo estudio de pensamiento humano debe ser la postulación de 

un individuo que trata de comprender el sentido del mundo. Por su parte Vygotsky, 

encontró que las pruebas no brindan una indicación acerca de la zona de desarrollo 

potencial del individuo. (Trujillo & Rivas, 2005) 

 

Sternberg (1985; 1996)  formuló la Teoría de la Inteligencia Exitosa y la definió a partir 

de la habilidad para conseguir objetivos marcados en la vida dentro de un contexto 

sociocultural y según parámetros personales, el aprovechamiento de las fortalezas y la 

compensación de las debilidades personales, la adaptación, modificación y selección 

de entornos favorables. (Peréz & Medrano, 2013) La inteligencia exitosa inicialmente 

involucra tres variables de comportamiento inteligente: 

 

a) Inteligencia analítica; ligada a la resolución de problemas abstractos con una 

respuesta correcta  y particularmente  relativa en el ámbito educativo. 

 

b) Inteligencia creativa; que se manifiesta primordialmente en la formulación de 

nuevas ideas y la resolución de problemas novedosos. 

 

c) Inteligencia práctica; que permite encontrar soluciones frente a problemas de la 

vida cotidiana. 

 

En 1983, Gardner publicó “Frames of Mind”, donde reformuló el concepto de 

inteligencia a través de la Teoría de las Inteligencia Múltiples, en la cuál establece que 

los seres humanos poseen siete tipos de inteligencias y cada una es relativamente 
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independiente de las otras. (Trujillo & Rivas, 2005) Las siete inteligencias que propone  

son: 

1) Inteligencia Lingüística: relacionada con el lenguaje hablado y escrito, la 

capacidad para aprender idiomas y emplear el lenguaje en distintas situaciones.  

Las personas con esta inteligencia más desarrollada son los abogados, 

oradores, escritores, poetas y traductores. 

 

2) Inteligencia lógico matemático: indica  la capacidad de analizar los problemas de 

manera lógica, realizar operaciones matemáticas y las investigaciones 

científicas. Esta inteligencia es característica de los matemáticos, lógicos y 

científicos. 

 

3) Inteligencia musical: resalta la capacidad de interpretar, componer y apreciar las 

pautas musicales. Característica de los músicos y cantantes.  

 

4) Inteligencia corporal cinestésica: explica  la capacidad de emplear las partes del 

cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos. Esta 

inteligencia se ve desarrollada en deportistas, bailarines, actores, artesanos, 

cirujanos, científicos, mecánicos y otros profesionales de orientación técnica. 

 

5) Inteligencia espacial: denota  la capacidad de reconocer y manipular objetos y 

pautas en espacios grandes y en espacios reducidos. Los navegantes, pilotos, 

conductores, deportistas, escultores, artistas gráficos y arquitectos utilizan esta 

inteligencia. 

 

6) Inteligencia interpersonal: es la capacidad de una persona para entender las 

intenciones, motivaciones y deseos ajenos; la capacidad de trabajar y 

relacionarse eficazmente con otras personas. Se encuentra alta en personas 

que suelen dedicarse a ser vendedores, profesores, médicos, lideres, políticos y 

actores.  
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7) Inteligencia intrapersonal: se refiere a la capacidad de comprenderse uno 

mismo, de tener un modelo útil para emplear esta información con eficacia en la 

regulación de la vida propia.  

 

Gardner también destaca la importancia de las emociones en las inteligencias 

personales (inteligencia interpersonal e intrapersonal) , y explica que son de gran 

importancia para la toma de decisiones en la vida cotidiana.  A partir de ese momento 

comienza a valorarse la inteligencia emocional (IE), y que  años más tarde tomaría 

forma y fuerza en el mundo de la investigación psicológica con autores como Mayer y 

Salovey o Goleman. 

 

 
Figura 2.1.  El Concepto de Inteligencia en su Evolución Histórica. Fuente: Elaboración propi 

1.3. Modelos de Inteligencia Emocional 
 

 

Galton (1822-1911): Estudio 
de las diferencias 

individuales en la capacidad 
mental.

Catell (1890): Inventa las 
pruebas mentales.

Binet (1817-1911): Elabora 
la primera escala de 

inteligencia para niños.En 
1916, test de Stanford-Binet; 

aparece C.I.

Primera Guerra Mundial 
(1918): aparece ARMY BETA 

y ARMY ALPHA

Terman (1916) y Spearman 
(1927): defienden el factor 

general.

Thorndike (1920) Introduce 
el componente social en el 
concepto de inteligencia. 

Auge del conductismo:(años 
30)  La inteligencia se 
conceptualiza como 

asociaciones entre etsimulo y 
respuesta.

Thurstone (1938): Defiende 
el concepto de inteligencia 
como una serie de vinculos 

estructurales 
independientes.

Weschler : Escala de  
inteligencia Weschler para 

adultos (1939) y niños 
(1949).

Segunda Guerra 
Mundial(1939-1945): Toma 

fuerza la psicología cognitiva.

Piaget (1967): Epistemología 
genética; busca un 

paradigma que reuna a todas 
las ciencias sociales.

Gardner (1983-1993): 
Explica que hay muchas 
capacidades que pueden 

considerarse como 
inteligencias.



 

 33 

Los antecedentes de la inteligencia emocional tienen que rastrearse en las obras que 

se ocupan de la inteligencia y la emoción. Estos son los dos componentes básicos de 

inteligencia emocional, que como descriptor se estan utilizando a partir de la segunda 

mitad de la década de los noventa. En secciones anteriores se definieron los conceptos 

de inteligencia y emoción, sentando las bases de lo que engloba el concepto de 

inteligencia emocional. A continuación se mencionan algunas definiciones más 

representativas que han surgido  en base a este constructo. 

 

Como antecedente a la IE es posible encontrar que han puesto énfasis en las 

emociones enfoques como el Counselling.  

 

Por su parte la psicología humanista, con representantes como Gordon Allport, 

Abraham Maslow y Carl Rogers, de igual manera también  prestan mayor atención a la 

función e influencia de las emociones.  

 

En 1990, Mayer y Salovey, definen a la IE como la habilidad para percibir, expresar, 

comprender y regular las propias emociones y de los demás, promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual. (Mikulic, Crespi, & Cassullo, 2010) Ambos autores 

tomaron como influencia los trabajos de Luener (1966) y de W. L. Payne (1986). 

 

Posteriormente Goleman(1995) definió la IE como la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos, los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos, lo que fue  el 

modelo más popular por mucho tiempo. Para Goleman la emoción se refiere a estados 

psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar; en consecuencia, la 

aptitud emocional es una capacidad aprendida, basada en la inteligencia emocional 

que origina un desempeño laboral sobresaliente. (Núñez, Salón, Romero, & Rosales, 

2009) 

 

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades personales, emocionales y 

sociales, que influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar las demandas 
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especiales del medio, de acuerdo a Bar- On en sus tesis doctoral en 1997. (Góngora & 

Casullo, 2009) 

 

Martineaud y Elgehart  (1996) definen a la IE como “capacidad para leer nuestros 

sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas 

cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 

otro”. (García -Fernández & Giménez-Mas , 2010) 

 

Para Shapiro (1997), el término IE se identifica con las cualidades emocionales 

necesarias para el logro del éxito, entre las cuales se pueden incluir: la empatía, la 

expresión y la comprensión de los sentimientos, el control del genio, la independencia, 

la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad para resolver los problemas de 

forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto.  

 

De manera general se puede decir que le inteligencia emocional, se basa 

fundamentalmente en los siguientes principios o competencias(García-Fernández & 

Giménez-Mas, 2010; Gómez et al., 2000): 

 

 Autoconocimiento: capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos 

fuertes y débiles que todos tenemos. 

 

 Autocontrol: capacidad para controlas los impulsos, saber mantener la calma y 

no perder los nervios. 

 

 Automotivación: habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad 

de ser impulsado por otros. 

 

 Empatía: competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar 

comprender la situación del otro. 
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 Habilidades sociales: capacidad para relacionarse con otras personas, 

ejercitando dotes comunicativos para lograr un acercamiento eficaz. 

 

 Asertividad: saber defender las propias ideas respetando la de los demás, 

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las criticas cuando 

pueden ayudar a mejorar. 

 

 Proactividad: habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 

responsabilizándose de sus propios actos. 

 

 Creatividad: competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, 

diferente forma de afrontar y resolver problemas. 

 

De acuerdo a la manera en que interpretan la inteligencia emocional y sus 

componentes, se establecen dos grupos de modelos; modelos mixtos y modelos de 

habilidades. 

 

 

Modelos Mixtos 
 

Los modelos mixtos incluyen rasgos de la personalidad como el control de impulsos, la 

motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad , la 

asertividad, la confianza y/o la persistencia. (García -Fernández & Giménez-Mas , 

2010) Así mismo, se ven complementados con habilidades como la consciencia de las 

emociones y el manejo de las mismas. Entre ellos se encuentran los siguientes.  
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Modelo de Goleman (1995) 

 

Goleman (1995) establece en su modelo la existencia de un Cociente Emocional (C.E.) 

que no se contrapone al Cociente Intelectual (C.I.), son complementarios para el éxito 

profesional, escolar y personal. (García -Fernández & Giménez-Mas , 2010) Para él, la 

inteligencia emocional se encuentra constituido de la siguiente forma:  

 

 Conocimiento de las propias emociones: reconocimiento de un sentimiento como 

sucede, monitoreo de sentimientos  de un momento a otro. 

 Autorregulación: Manejo apropiados de los sentimientos, habilidad para 

calmarse a si mismo. 

 Motivación: Clasificación de emociones al servicio de un objetivo, retrasar la 

gratificación y sofocar la impulsividad, ser hábil para sentirse en estado de 

fluidez.  Motivación de logro, compromiso, iniciativa y optimismo.  

 Reconocimiento de las emociones de otros: Conciencia empática, capacidad de 

reconocer lo que los demás necesitan o quieren.  

 Habilidades sociales: incluye el liderazgo, comunicación, influencia, canalización 

del cambio, gestión de conflictos, construcción de alianzas, cooperación y 

capacidades de equipo.  

 

 

Modelo de Bar-On (1996) 

 

Bar-On define la  inteligencia emocional como un conjunto de habilidades personales, 

emocionales, sociales y destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y 

enfrentar las demandas y presiones del medio. (Ugarriza, 2001)  Propone cinco 

grandes grupos de factores relacionados con su modelo: 

 

 Capacidad intrapersonal: autoconciencia, asertividad, autopercepción, 

autoactualizacion e independencia 
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 Capacidad interpersonal: Empatía, relaciones interpersonales, responsabilidad 

social, etc. 

 

 Afrontamiento del estrés: tolerancia al estrés, control de los impulsos. 

 

 Adaptabilidad: habilidades de resolución de problemas, flexibilidad y verificación 

de la realidad. 

 

 

 Componente del estado de ánimo en general. : felicidad y optimismo. 

 

  

Modelo de Cooper y Sawaf  (1998) 

 

Propusieron el modelo de los “Cuatro Pilares”, desarrollado principalmente en el ámbito 

empresarial e industrial. Los cuatro aspectos fundamentales de este modelo son 

(Pérez, 2014): 

 

 Alfabetización emocional: constituida por la honradez emocional, la energía, el 

conocimiento, la retroalimentación, la intuición, la responsabilidad y la conexión 

para la eficacia y aplomo personal.  

 

 Agilidad emocional: se refiere a la credibilidad, la flexibilidad y la autenticidad 

personal; incluye las habilidades de escuchar, asumir conflictos y obtener 

buenos resultados de las situaciones difíciles.  

 

 Profundidad emocional: vinculada con fortalece el carácter individual en el 

esfuerzo por identificar y corregir debilidades. La armonización de la vida diaria 
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con el trabajo. Implica conocerse uno mismo para reflexionar sobre los talentos y 

capacidades propias , valores,  responsabilidad y  compromiso. 

 

 Alquimia emocional: referido a la habilidad de innovación aprendiendo a fluir  con 

problemas y presiones. Lograr por medio de las aptitudes un cambio de 

emociones destructivas a emociones constructivas y positivas en beneficio 

personal y de otros. Así como percibir las oportunidades y contemplar las 

posibilidades del futuro a partir del esfuerzo propio. 

 

 

Modelos de Habilidades 
 

Los modelos de habilidades se centran  exclusivamente en el contexto emocional de la 

información y el estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento. 

(Trujillo & Rivas, 2005) Diferenciándose de los modelos mixtos como el de Goleman, en 

el sentido de que, no contemplan elementos de la personalidad como podría ser el 

control de impulsos y el manejo del estrés.  Como ejemplos de estos modelos podemos 

hablar de:  

 

 

Modelo de Salovey y Mayer (1990) 

 

La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. El modelo ha sido reformulado en diversas ocasiones desde 

su aparición en 1990. Está estructurado  

en cuatro bloques (Berrocal & Pacheco, 2005): 

 

 Percepción emocional: las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y 

expresadas. Se refiere a las emociones en uno mismo y en los demás, 

expresadas a través del lenguaje, la conducta, obras de arte, música, etc. 
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Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente así como la 

capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o 

deshonestas. 

 

 Facilitación emocional del pensamiento: las emociones y sentidos se hacen 

conscientes y dirigen la atención hacia la información importante. El estado de 

humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo hasta el 

pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los 

estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita 

la creatividad. 

 

 Comprensión emocional: Consiste en comprender y analizar las emociones. 

Incluye la capacidad para dar nombre a las emociones, reconocer las relaciones 

entre estas y las palabras. Por ejemplo, la tristeza se debe a una pérdida. 

También incluye la habilidad para conocer las transiciones entre las emociones; 

por ejemplo como se pasa de la frustración a la ira, o de al amor al odio. 

 

 Dirección emocional: Control de las emociones que incluye la habilidad para 

distanciarse de una emoción, la habilidad para regular las emociones en uno 

mismo y en otros, la capacidad para mitigar las emociones negativas y potencias 

las positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten.  

 

 Regulación emocional:  es la habilidad más compleja. Incluye estar abierto a 

sentimientos tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre como utilizar la 

información que los acompaña. Implica poner en práctica estrategias de 

regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos como los de los 

demás. 
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Modelo de Boccardo, Sasia y Pontenia (1999) 

 

La principal aportación de estos autores es la distinción entre inteligencia emocional 

(control emocional, autoconocimiento emocional y automotivación)   e inteligencia 

interpersonal  (reconocimiento de las habilidades ajenas y habilidades interpersonales).  

 

Establecen las siguientes áreas: 

 

 Autoconocimiento emocional: reconocimiento de los sentimientos. 

 

 Automotivación: dirigir las emociones para conseguir un objetivo y mantener la 

mente creativa para encontrar soluciones. 

 

 Control emocional: habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos a 

cualquier situación. 

 

 Reconocimiento de las emociones ajenas: habilidad que construye el 

autoconocimiento emocional. 

 

 Habilidad para las relaciones interpersonales: Producir sentimientos en los 

demás. 
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A continuación se presenta una tabla que incluye otros modelos de inteligencia 

emocional que también se han desarrollado, pero que no han contado con el mismo 

impacto que los mencionados anteriormente, debido a que no se han realizado muchos 

trabajos basados en sus supuestos. 

 
Modelo Competencias 

Matinead y Engelhartm 

(1996) 

 

 Conocimiento de si mismo 

 Gestión del humor 

 Control de impulsos para demorar la gratificación 

 Apertura de los demás (ponerse en el lugar del otro). 

Modelo Rovira (1998) 

 

Engloba doce dimensiones: 

 actitud positiva 

 capacidad para reconocer sentimientos y emociones 

 capacidad para expresar sentimientos y emociones 

 capacidad para controlar sentimientos y emociones 

 capacidad para tomar decisiones 

 autoestima 

 saber dar y recibir 

 capacidad para superar dificultades y frustraciones 

 capacidad para integrar polaridades (cognitivo y emocional). 

Elias, Tobias y Friedlander 

(1999) 

 

Componentes: 

 Ser consciente de los propios sentimientos 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás 

 Hacer frente a los impulsos emocionales 

 Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos 

 Utilizar habilidades sociales. 

Modelo Autorregulatorio de 

las Experiencias 

Emocionales. Higgins (1999) 

Fundamenta la autorregulación emocional, establece los siguientes 

procesos: 

 Anticipatoria regulatoria 

 Referencia regulatoria 

 Enfoque regulatorio 

Modelo de Valles y Valles Describe una serie de habilidades como;  
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(2000)  Conocerse a sí mismo, 

 Automotivarse 

 Tolerar la frustración 

 Llegar a acuerdos con compañeros 

 Identificar las situaciones que provocan emociones 

positivas y negativas  

 Saber identificar lo que resulta importante en cada situación 

 Contener la ira en situaciones de provocación  

 Auto reforzarse  

 Mostrarse optimista 

 Auto verbalizarse para controlar los sentimientos 

 Rechazar las peticiones poco razonables 

 Ser un buen conocedor del comportamiento de los demás 

 Defenderse de las críticas injustas de los demás mediante 

el diálogo 

Modelo Secuencial de 

Autorregulación Emocional. 

Bonano (2001) 

Fundamenta su modelo en los procesos de autorregulación 

emocional del sujeto. Señala tres categorías: 

 Regulación de control 

 Regulación anticipatoria 

 Regulación exploratoria 

Modelo de procesos de 

Barret y Gross (2001) 

Incluyen los siguientes procesos: 

 Selección de la situación 

 Modificación de la situación 

 Despliegue de la situación 

 Cambio cognitivo 

 Modulación de la respuesta 

Tabla 1.1. Modelos adicionales de Inteligencia emocional. Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

 La mayoría de los modelos de la Tabla 1.1, con excepción de Higgins (1999) Bonano 

(2001)  y Barret y Gross (2001), implican el conocer las emociones propias, poder 

expresarlas y contralar los impulsos y las respuestas emocionales. 
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Por su parte Matinead y Engelhartm (1996) y Elias, Tobias y Friedlander (1998) 

reconocen la importancia de entender los estados emocionales de los demás y la 

empatía a sus situaciones y puntos de vista. 

 

En cambio algunos como Rovira (1998) y Valles y Valles describen habilidades y 

dimensiones que implicar superar dificultades, toma de decisiones, tolerancia a la 

frustración, automotivación y actitud positiva. El modelo de  Higgins (1999) Bonano 

(2001)  y Barret y Gross (2001) se concentran en aquello que se hace con las 

emociones, se involucran en los procesos regulatorios y en la respuesta emocional que 

se vive. 
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1.4. ¿Qué es una competencia? 
 

El concepto competencia aparece en la actualidad en diversos ámbitos, entre ellos en 

el de la formación y perfeccionamiento de habilidades profesionales. A principios de la 

década de los 70, el Consejo de Educación alemán establecióel término  “competencia” 

para los alumnos como objetivo global del proceso de aprendizaje, aunque sin indicar 

claramente que entendía por el concepto mismo. (Bunk, 1994) 

 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, surge de las 

nuevas teorías de la  cognición y básicamente significa “saberes de ejecución”. Puesto 

que todo proceso de conocer se traduce en saber, entonces es posible decir que son 

recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, 

saber actuar en diversos escenarios, desde si y para los demás. (Vázquez, 2001) 

 

Una competencia es el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios 

para ejercer una profesión, se utiliza de forma autónoma y flexible, y estar capacitado 

para colaborar en un entorno profesional y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994) 

 

Tobón (2007) propone concebir las competencias como procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes 

establecidos por Delors (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir) para 

realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento. Todo ello dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 

de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas.  
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El concepto remite a la idea de aprendizaje significativo, donde la noción de 

competencia tiene múltiples acepciones (la capacidad, expresada mediante 

conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para ejercer una tarea de 

manera inteligente, en un entorno real o en otro contexto), todas ellas presentan cuatro 

características en común: la competencia tomada en cuenta el contexto, es el resultado 

de un proceso de integración, está asociado con criterios de ejecución o desempeño e 

implica responsabilidad. (Aguerrondo, 2009) 
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1.5. Competencias emocionales 
 

Las competencias emocionales deben entenderse como un tipo de competencias 

básicas para la vida, esenciales para el desarrollo integral de la personalidad. Son un 

complemento indispensable del desarrollo  cognitivo sobre el cual se ha centrado la 

educación.  (Bisquerra & Peréz, 2012) 

 

A continuación se presentan las competencias emocionales establecidas en el modelo 

de Grup de recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universitat de 

Barcelona, el cual fue utilizado como marco para la construcción del Taller de 

Educación Emocional que se propone en esta tesis (Bisquerra, 2003): 

 

 Conciencia emocional: Consiste en conocer y reconocer las propias emociones y 

las de los demás. Se logra a través de la observación del comportamiento propio 

y de otros.  Supone comprender las causas y consecuencias de las emociones, 

evaluar su intensidad. Dentro de esta competencia se encuentra; 

 

 Toma de conciencia de las propias emociones: es la capacidad de 

percibir los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos.  

 

 Dar nombre a las emociones: es la eficacia en el uso del vocabulario 

emocional adecuado y utilizarlo para designar las experiencias 

emocionales. 

 

 Comprensión de las emociones de los demás: es la capacidad para 

percibir y reconocer las emociones y sentimientos de los demás e 

implicarse de forma empática. Se apoya en las claves situacionales y 

expresivas (comunicación no verbal y verbal) que tienen un cierto grado 

de consenso cultural para el significado emocional. 
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 Toma de conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento: los estados emocionales inciden en el comportamiento y 

en la emoción,  ambos pueden regularse a partir de la cognición.  

 

 Regulación emocional: es dar una respuesta emocional apropiada a las 

situaciones que vivimos. No hay que confundir la regulación con la represión. 

Consiste en el equilibrio y el control. Implica la tolerancia a la frustración, el 

manejo de la ira, la capacidad de retrasar gratificaciones, las habilidades de 

afrontamiento y el desarrollo de la empatía.  La subcompetencias que lo 

componen son: 

 

 Expresión emocional apropiada: es expresarse de forma adecuada; 

incluye el comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponder con la expresión externa.  

 

 Regulación de emociones y sentimientos: significa aceptar que los 

sentimientos y emociones deben ser regulados, incluye; regulación de la 

impulsividad (ira y comportamiento de riesgo(, toleración a la frustración 

para prevenir estados emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad y 

depresión, etc.), perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las 

dificultades, capacidad para referir recompensas inmediatas a favor de 

otras más a largo plazo pero de orden superior, etc. 

 

 Habilidades de afrontamiento: capacidad para afrontar retos y situaciones 

de conflicto, con las emociones que generan. Implica estrategias de 

autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados 

emocionales. 

 

 Competencia para generar emociones positivas: es la habilidad para 

autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 
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emociones positivas (alegría, amor, fluir) y disfrutar de la vida. Auto 

gestionar el propio bienestar emocional en busca de una mejor calidad de 

vida.  

 

 Autonomía emocional: es el amor propio, la confianza en sí mismo, la 

motivación, entre otras cosas. Se trata de tener sensibilidad con invulnerabilidad. 

No ver afectada la percepción de uno mismo como consecuencia de acciones de 

otros. 

 

 Autoestima: se refiere a tener una imagen positiva de sí mismo, estar 

satisfecho con uno, amarse y apreciarse, así como mantener una buena 

relación consigo mismo.  

 

 Automotivación: es motivarse e implicarse emocionalmente en actividades 

diversas de la vida personal, social, profesiona, de tiempo libre, etc.  

 

 Autoeficacia emocional: es la percepción de que se es capaz en las 

relaciones personales y sociales. Significa que se acepta la propia 

experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es 

culturalmente convencional, y está de acuerdo con las creencias  del 

individuo sobre lo que es un balance emocional deseable. En caso 

contrario, el individuo está en condiciones de regular y cambiar las 

propias emociones para hacerlas más efectivas en un contexto 

determinado.  

 

 Responsabilidad: se refiere a poder responder por los propios actos, así 

como la intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables 

y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.  

 

 Actitud positiva: es adoptar una actitud positiva en la vida a pesar de que 

existan motivos para vivir emociones negativas. Siempre que sea posible 
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manifestar optimismo y mantener actitudes de amabilidad y respeto a los 

demás. Por extensión, la actitud positiva repercute en la intención de ser 

bueno, justo, caritativo y compasivo. 

 

 Análisis crítico de las normas sociales: es la capacidad para evaluar los 

mensajes sociales, culturales y de los medio, relativos a normas sociales 

y comportamientos personales. Implicar tener conductas propios y no 

adoptar las acciones estereotipadas de manera irreflexiva y acrítica. Debe 

ayudar a avanzar hacia una sociedad más consciente, libre, autónoma y 

responsable.  

 

 Resiliencia: es la capacidad que tiene una persona para enfrentar con 

éxito las condiciones de vida adversas.  

 

 Competencias sociales:  Constituyen las competencias que facilitan las 

relaciones sociales. La escucha y la capacidad de empatía abren la puerta a 

actitudes prosociales, que se sitúan contra posiciones racistas, xenófobas o 

machistas, que tantos problemas ocasionan. Predisponen a la constitución de un 

clima favorable en el trabajo, en familia, en la escuela, en la comunidad, etc.  

 

 Dominio de las habilidades sociales básicas: la primar de las habilidades 

sociales es escuchar. Además incluye; saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir por favor, manifestar agradecimiento, esperar turno, pedir 

disculpas, mantener una actitud dialogante, etc. 

 

 Respeto a los demás: Aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica en 

los diferentes puntos de vista que puedan surgir en una discusión.  

 

 Practicar la comunicación receptiva: Atender a los demás tanto en los 

verbal como en lo no verbal para recibir los mensajes con precisión. 
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 Comunicación expresiva: Es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, así como  expresar los propios pensamientos y 

sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal. 

 

 Compartir emociones: implica la conciencia de que la estructura y 

naturaleza de las relaciones vienen definidas tanto por el grado de 

inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como por el grado de 

reciprocidad.  

 

 Asertividad: Significa mantener un comportamiento en equilibrio entre la 

agresividad y la pasividad.  Incluye defender y expresar los propios 

derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta los 

de los demás. Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro 

puede decir “no”. Hacer frente a la presión del grupo y evitar situaciones 

en las cuales uno puede verse coaccionado para adoptar 

comportamientos de riesgo.  

 

 Prevención y solución de conflictos: comprende identificar, anticiparse o 

afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. 

Evaluar las situaciones que requieren una solución o decisión preventiva 

y analizar los riesgos, barreras y recursos.  Afrontar los problemas de 

forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. Negociar 

y mediar son aspectos necesarios para la resolución pacifica de 

conflictos, considerando la perspectiva y emociones de los demás.  

 

 Capacidad para gestionar situaciones emocionales: Es poder utilizar 

estrategias de regulación emocional colectiva y reconducir situaciones en 

contextos sociales.  
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 Competencias para la vida y bienestar:  son el conjunto de habilidades, actitudes 

y valores que promueven la construcción del bienestar personal y social.  El 

bienestar emocional es lo más parecido a la felicidad entendida como la 

experiencia de emociones positivas. Hay que construir estados emocionales 

agradables de forma consciente y voluntaria.  

 

 Fijar objetivos adaptativos: Es la capacidad de establecer objetivos 

positivos y realistas; a corto y largo plazo. 

 

 Toma de decisiones: desarrollar mecanismos personales para tomar 

decisiones sin dilación en situaciones personales, familiares, académicas, 

profesionales, sociales y de tiempo libre. Supone tomar responsabilidad 

por las propias decisiones, considerando aspectos éticos, sociales y de 

seguridad. 

 

 Buscar ayuda y recursos: es el lograr identificar la necesidad de apoyo y 

asistencia, así como saber acceder a los recursos disponibles apropiados.  

 

 Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida: se 

construye a partir del conocimiento de los propios derechos y deberes, 

desarrollo de pertenencia y participación en el sistema democrático, 

solidad y compromiso, al igual que el ejercicio de los valores cívicos y 

multiculturales. 

 

 Bienestar subjetivo: capacidad para gozar de forma consciente de un 

estado de bienestar y procurar transmitirlo a las personas con las que 

interactúa y de la comunidad.  

 

 Fluir: el poder de generar experiencias óptimas en la vida profesional, 

social y personal.  
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1.6. Educación emocional 
 

 

La educación tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo del intelecto, con un 

marcado olvido de lo emocional.  Sin embargo, se ha planteado la necesidad de la 

educación integral, en tanto que deben desarrollarse todas las dimensiones del 

individuo. (Vivas, 2003) 

 

El termino “educación emocional” aparece por primera vez con la revista Journal of 

Emotional Education, editada en 1973. Se concebía a la misma como la aplicación 

educativa de la terapia racional-emotiva, brindando pautas para controlar los 

pensamientos irracionales o automáticos que perjudican el bienestar emocional en los 

niños en situaciones conflictivas. (Pérez-González & Pena , 2011) 

 

Autores como Steiner y Perry (1997) establecen que la educación emocional debe 

dirigirse al desarrollo de tres capacidades básicas: la capacidad para comprender las 

emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad 

para escuchar a los demás y sentir empatía respecto a sus emociones. (Vivas, 2003) 

 

Para Bisquerra (2000) la educación emocional es un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 

como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y 

con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. 

 

Entendemos la educación emocional como la adquisición de competencias que se 

pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones como la prevención del consumo de 

drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, entre otras. (Bisquerra & 

Peréz, 2012) La educación emocional se justifica en función de las siguientes premisas 

(Vivas, 2003); 
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 La propia finalidad de la educación: El informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre Educación para el siglo XXI, también llamado informe Delors 

propone a los países fundamentar sus esfuerzos educativos en cuatro pilares 

básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

vivir.  El aprender a ser y el aprender a vivir, son aspectos implicados en la 

educación emocional. 

 

 El análisis de las necesidades sociales: la forma en que se manejan las 

sociedades generan continuas tensiones emocionales debido al estrés en el 

trabajo, los conflictos familiares, las noticias constantes de guerras y crisis, la 

violencia, la marginalidad social, entre otras,. 

 

 El desarrollo de la investigación en el campo de la neurología y la psicología:  el 

avance en teorías de las inteligencias múltiples, l inteligencia emocional y el 

funcionamiento del cerebro funcional. 

 

 El reconocimiento de los factores afectivos y motivacionales en el proceso de 

aprendizaje: las investigaciones han demostrado el papel que juegan las 

actitudes positivas, de aceptación y autosuficiencia, que favorecen el control 

emocional y el beneficio en el desempeño académico. 

 

 El avance las tecnologías de la información y la comunicación: posibilitan 

peligros en las relaciones interpersonales. 

 

 Los resultados de los procesos educativos: los niveles de fracaso escolar, los 

problemas de bullying, el abandono escolar, la depresión, el estrés, entre otros 

problemas que deben ser atendidos. 
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1.7. Educación emocional en el mundo 
 

En la última década el movimiento de aprendizaje social y emocional (Social Emotional 

Learning, SEL) se ha expandido rápidamente a través de escuelas de todo el mundo. 

Al igual que otros países como Malasia, Hong Kong, Japón y Corea, en Singapur  se ha 

desarrollado una activa iniciativa. En Europa, el Reino Unido es uno de los países que 

mas lo han trabajado al igual que Australia, Nueva Zelanda, así como algunos países 

de Latinoamérica y África.  (Schonert-Reichl & Hymel, 2007) 

 

En 2009 la Asociación Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning 

(CASEL) de Chicago, una institución de referencia internacional en materia de 

educación emocional, respaldó una propuesta de ley para que el gobierno de su país 

promoviera la educación emocional. Entre los principales objetivos de esta propuesta 

se encuentra precisamente promover la evaluación nacional de programas escolares 

de educación emocional. (Pérez-González J. P., 2011) 

 

El Consejo del Plan Nacional de Acción del Gobierno de Australia para la Salud Mental 

2006-2011 y el reciente Plan de Trabajo para la Reforma Nacional de Salud Mental  de 

Australia 2012-2022, remarcó la importancia de la promoción, prevención e 

intervención temprana por una salud mental positiva como acciones esenciales en 

materias de salud pública.  Las escuelas secundarias, primarias, centros de educación 

y atención infantil  fueron identificados como escenarios que pueden mejorar el 

bienestar social y emocional de los estudiantes, con el fin de beneficiar la salud mental, 

a través de renovar políticas, practicas y el currículo (Askell-Williams, Slee, & Van Deur, 

2013; Lendrum, Humphrey & Wigelsworth, 2012)  

 

En Canadá se han llevado a cabo en los últimos años algunas iniciativas de Social 

Emotional Learning (SEL), como en el caso de British Columbia en el 2000, donde  el 

Ministerio de Educación identificó el SEL como uno de las cuatro habilidades 
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fundamentales, tan importante como la lectura, escritura y aritmética. (Schonert-Reichl 

& Hymel, 2007)  

En Nueva Zelanda, existe el Plan de estudios “Te Whariki”, que propone la formación 

integral durante la primera infancia, reconociendo la importancia del sentido de 

pertenencia, respeto, emociones, valores, entre otros aspectos. Pero actualmente 

existen algunas críticas, ya que se esta dando un mayor peso a su parte académica 

para mejorar sus resultados en pruebas como PISA.  

 

En 2013, la Mental Health Foundation (MHF) aplicó el programa Atención plena en 

escuelas, en cinco escuelas primarias de Nueva Zelanda. El programa de 8 semanas 

de duración en el que participaron 126 alumnos de entre 6 y 11 años generó resultados 

positivos entre los que se encuentra: promoción de la concentración y atención, mejoró 

la autoconciencia, mejor autorregulación emocional , fortaleció su autoestima, 

contribuyó a la mejora de su resolución de conflictos, desarrolló relaciones positivas y 

redujo el estrés de los niños. A partir de su éxito se esta buscando implementar el 

mismo en diversas escuelas de este mismo país.  

 

En México en el periodo de 2007-2012 se llevó a cabo una iniciativa que establecía que 

a partir de preescolar, los niños trabajaran en su autoconcepto, expresarán sus 

sentimientos, adquirieran valores sociales fundamentales, como el respeto y la 

tolerancia, así como la regulación emocional, con el fin de que en etapas como la 

adolescencia no sucumbieran ante riesgo como la drogadicción y la violencia, entre 

otros. (Fundación Botín, 2015) 

 

 A partir del programa “Escuelas Seguras” se llevaron a cabo una serie de acciones 

que pretendía dotar a los docentes de primaria y secundaria de estrategias que les 

ayudasen a introducir en el aula habilidades de gestión personal y relaciones afectivas 

mediante el desarrollo del autoestima, la autorregulación y la autonomía en la toma de 

decisiones a través de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Aunque no existe 

evidencia de que esto se encuentre reflejado en el diseño de planes de estudio o en los 
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programas de formación docente. Aunque no se conocen resultados de los mismos 

trabajos.  

 

Amistad para Siempre (Barret, 2015) en México es una adaptación del programa 

Friends for Life aprobado por la Organización Mundial de la Salud como terapia eficaz 

para prevenir y tratar la ansiedad y la depresión en la infancia y juventud.  Se basa en 

la Terapia Cognitivo-Conductual y la Psicología Positiva; incorpora estrategias 

fisiológicas (técnicas de relajación), cognitivas (identificar sus emociones y  

pensamientos; así como la relación entre ellos)  y conductuales (control y gestión de 

sentimientos y pensamientos y la exploración de imágenes mentales ). El programa 

consta de 10 sesiones y 2 de refuerzo que pueden realizar uno o dos meses después 

de finalizado el mismo. El programa se ha realizado con la dirección de la Dra. Julia 

Gallegos en alrededor de 69 instituciones que incluyen escuelas, organizaciones 

gubernamentales e instituciones privadas. Aunque por el momento no se cuenta con 

resultados que nos señalen el éxito del programa o su efectividad.  

 

La Metodología  del Desarrollo de Inteligencia a través del Arte (DIA) es un programa 

en México desarrollado por la asociación “La Vaca Independiente” que se aplica en los 

Centros de Atención Múltiple (CAM) desde el 2005; diseñados por el gobierno para 

prestar servicios  educativos de enseñanza primaria y secundaria a alumnos con 

dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, autismo, deficiencias 

psicomotoras, trastornos de déficit de atención o una combinación de estos factores. La 

metodología Día utiliza obras de arte visuales y literarias para iniciar un dialogo 

reflexivo con los alumnos; integra los fundamentos de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner, la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural de Feuerstein, la Teoría 

de la Inteligencia Emocional de Goleman, las Teorías de aprendizaje de Bruner y las 

contribuciones teóricas de Vygotsky. Actualmente se aplica en 28 estados de México 

ha beneficiado alrededor de 500,000 niños y niñas.  El 95% ce los docentes de CAM 

apreciaron los beneficios positivos en el desarrollo de habilidades emocionales. Entre 

los resultados que refieren se encuentra que los alumnos pueden identificar sus 
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emociones con mayor facilidad, comparten sus opiniones y participan más en clase, ha 

fomentado el respeto y mejorado en sus relaciones sociales. (Fundación Botín, 2015) 

 

1.8. Beneficios de la educación emocional 
 
 
Las emociones y los sentimientos son resultado de las interacciones que vivimos todos 

los días con otras personas y  en distintas situaciones. Como seres humanos, la 

vivencia emocional es un proceso constante y permanente en nuestras vida, es decir, 

que siempre tendremos emociones y por ello es importante aprender a regularlas y a 

tener experiencias emocionales que resulten más adecuadas y beneficiosas para 

nosotros. La educación emocional, por lo tanto es un proceso educativo que debe ser 

constante y permanente. 

 

La educación tiene como objetivo el crecimiento personal  ejemplificado en un 

desarrollo intelectual, mental y profesional. Sin embargo, la sociedad de hoy en día 

necesita  que la educación brinde herramientas que promuevan el bienestar personal y 

social, ya que son aspectos del ser humano que contribuyen en su crecimiento y en su 

capacidad para integrarse en sociedad y ayudar en su crecimiento emocional. 

 

En España se han realizado diversos programas de intervención dirigida para mejorar 

las competencias emocionales de personas de edades diversas, obteniendo en su 

mayoría resultados satisfactorios. Bisquerra y colaboradores (2013) implementaron un 

programa con 99 centros de San Sebastián y 46 pueblos de la provincia de Guipúzcoa; 

iniciativa que dio lugar a un efecto positivo en el desarrollo emocional y social del 

alumnado, pues tuvo una incidencia positiva en las habilidades interpersonales y 

sociales (liderazgo y adaptabilidad) de los participantes,  además de que mejoró su 

actitud hacia el colegio e influyó en la reducción del estrés en la población de alumnos 

de educación primaria, secundaria y bachillerato.  

 

En el programa de inteligencia emocional  realizado en Badajoz en España se pudo 

observar una mejora significativa de las competencias emocionales de los profesores 
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de secundaria y bachillerato, así como en las relaciones entre ellos. (González, 

Merchán, & Candelas, 2012) 

 

Ambrona, López-Pérez y Márquez-González (2012), trabajaron con niños de 1º de 

primaria de dos colegios de Madrid, para evaluar el programa EDEMCO para 

incrementar las competencias emocionales. La evaluación posterior del programa y la 

realizada un año después mostraronen los niños del grupo experimental se observó  un 

desarrollo y maduración en sus competencias emocionales superior al del grupo 

control.  

 

La incapacidad de hacer frente a situaciones estresantes y el estado afectivo negativo, 

son aspectos socio-emocionales fuertemente relacionados con la condición de riesgo 

de TCA. (Pérez-González & Pena , 2011) En un estudio realizado por de Vilma Garrido 

(2012) se pudo observar que los participantes con niveles altos en sus competencias 

emocionales parecen mostrarse en menor riesgo de padecer trastornos de conducta 

alimentaria (TCA).  

 

De acuerdo con Bisquerra (2000), los beneficios de la educación emocional son visibles 

y conllevan a resultados que apoyan la evolución de todas esferas del ser humano, 

algunos de sus efectos son: 

 

 Aumento en las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales 

satisfactorias. 

 Disminución de pensamientos autodestructivos. 

 Mejora del autoestima. 

 Disminución del índice de violencia y agresiones. 

 Mejor adaptación en el ámbito escolar, familiar y social. 

 Disminución de la ansiedad y el estrés. 

 Menor conducta antisocial y socialmente desordenada. 

 Mejora en el rendimiento académico. 
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 Disminución de los desordenes relacionados con la comida como la 

anorexia y la bulimia. 

 Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva. 

 Disminución en el consumo de drogas. 

 

Según Álvarez (2001) la educación emocional tiene una gran repercusión en los 

aspectos académicos y en aquello relacionados con la educación tradicional, por 

ejemplo; 

 

 Situaciones educativas que requieren del alumno un proceso emocional 

positivo con relación a los temas de cada asignatura.  

 Situaciones sociales complejas. 

 Mejora de la educación haciendo énfasis que el tema de las emociones es 

factor importante en el desarrollo de las personas y origen de muchos de 

los éxitos o fracasos que se producen en el mundo académico.  

 
Los trabajos de Ader (2007) señala que las emociones tienen influencia en el estado de 

salud y se acepta la existencia de un vínculo entre el sistema nervioso y el 

inmunológico. Las emociones negativas debilitan al sistema inmunológico y las 

positivas facilitan la recuperación. 
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1.9. Evaluación de la Inteligencia Emocional 
 

 

La inteligencia emocional ha sido estudiada por diversos autores, entre ellos se han 

realizado una gran variedad de investigaciones relacionándola con algunos factores 

como el estrés académico, el autoestima, el éxito escolar, el suicidio, entre otras.  

Actualmente hay una gran variedad de instrumentos, lamentablemente en su mayoría 

no están estandarizados ni adaptados para la población mexicana. A continuación 

haremos una revisión breve de algunos de ellos. 

 

EQ-I Bar- On (1997; adaptación al castellano en el 2000) 
 

Bar-On diseño un instrumento basado en su enfoque teórico al que denomino “Bar-On 

Emotional Quotient Inventory”. El EQ-I, como se le conoce comúnmente, esta 

compuesto por 133 ítems y constituido por cinco factores de orden superior, a los 

cuales pertenecen quince subescalas. 

 

 Intrapersonal: compresión emocional de si mismo, asertividad, autoconcepto, 

autor realización e independencia. 

 Interpersonal: empatía, responsabilidad social y relaciones interpersonales. 

 Manejo del estrés: tolerancia al estrés, control de impulsos. 

 Adaptabilidad: prueba de realidad, flexibilidad y solución de problemas 

 Estado de ánimo en general: optimismo y felicidad 

 

Además el inventario incluye cuatro indicadores  de validez que miden el grado que los 

individuos responden al azar o distorsionan sus respuestas y cuyo objetivo es reducir el 

efecto de deseabilidad social e incrementar la seguridad de los resultados obtenidos.  
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Para las respuestas se usa una escala tipo Likert  de cinco puntos (1= De acuerdo a 5= 

Desacuerdo). Se suman las puntuaciones y se obtiene un IE general, así como 

indicadores individuales de las 5 dimensiones. La consistencia interna de las 

subescalas oscila entre 0.69 y 0.80.  

 

TMMS;  Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995) 
 

La prueba “Trait Meta Mood Scale” conocida como TMMS fue desarrollada por el grupo 

de investigación de Mayer y Salovey; consiste  en una escala que busca evaluar el 

conocimiento de cada persona de sus propios estados emocionales. 

 

La TMMS-48 contiene tres dimensiones claves: atención a los sentimientos(grado en 

que las personas prestan atención a sus emociones y sentimientos), claridad emocional 

(como las personas creen percibir sus emociones) y reparación de las emociones 

(creencia del sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 

negativos y prolongar los positivos). La escala de respuesta Lirkert es de 5 puntos 

(1=totalmente desacuerdo a 5=totalmente de acuerdo).  La escala consta de 48 ítems.  

La alfa de sus escalas oscila entre 0.82 a 0.87. 

 

SSRI; Schutte, Malouff, May, Haggery, Cooper, Golden & Dorheim (1998) 
 

La escala esta compuesta por 33 ítems, basados en la teoría de Mayer y Salovey. 

Conocido como “Schutte Self Report Invetory “ SSRI tiene  una escala de Respuesta 

tipo Likert de 5 puntos (1= Totalmente desacuerdo a 5=Totalmente de acuerdo). 

Compuesta por tres dimensiones: evaluación y expresión, regulación emocional y 

utilización de las emociones.  Su alpha va de 0.87 a 0.90.  

MEIS; Mayer, Caruso y Salovey (1999) 
 

La “Multifactor Emotional Intelligence Scale” (MEIS) esta basada en el modelo de 

Mayer y Salovey. Esta basada en realización de tareas en ves de auto informes como 
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en las escalas anteriores. Se encuentra  compuesta por doce tareas divididas en cuatro 

áreas: 

 Identificación de emociones: Las tareas consisten en  que identifique las 

emociones en una serie de estímulos; caras, sonidos, imágenes e historias. 

 

 Utilización de emociones: comprende dos tareas que valoran la habilidad para 

asimilar emociones dentro de nuestros procesos cognitivos y perceptuales. La 

componen sinestesia y sesgos de sentimientos. 

 Comprensión de emociones: se incluyen actividades de razonamiento y 

comprensión emocional y está integrada por cuatro tareas. Esta compuesta por 

mezcla de emociones, progresiones, transiciones y relatividad. 

 Regulación de emociones: comprendida por dos tareas. La tarea de manejo de 

emociones ajenas que se analiza a través de situaciones sociales. También se 

encuentra la tarea de manejo de los propios sentimientos, que evalúa la 

capacidad de una persona para reparar sus propias emociones.  

 

Los cuatro componentes del MEIS y sus subescalas poseen una consistencia interna 

entre 0.81 y 0.96 con un coeficiente general de 0.96.  

ECI; Boyatzis, Goleman y Rhee.  (2000)  

 
 

El denominado “Emotional Competete Invetory” (ECI) surge de la teoría de Goleman, 

siendo específicos de su segundo libro. Esta constituido por 110 ítems con un mínimo 

de tres para evaluar cada competencia. Contempla dos formas de evaluación, una de 

auto informe y otra por un evaluador externo (un amigo, conocido, jefe, etc.). El 

instrumento mide cuatro áreas: 

 autoconciencia: conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo y 

autoconfianza.  

 automanejo: autocontrol, fidelidad, coherencia, adaptabilidad, orientación al logro  

e iniciativa. 

 conciencia social: empatía, orientación al cliente y comprensión organizativa. 
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 manejo de las relaciones: liderazgo, influencia, comunicación, manejo de 

conflictos, impulse del cambio, desarrollo de relaciones, trabajo en equipo y 

colaboración. 

La escala de respuesta es Likert de 6 puntos (1= La persona se comporta así solo 

esporádicamente a 6=La persona se comporta de esta manera en la mayoría de las 

situaciones). La fiabilidad de las escalas varían entre 0.61 y 0.86 en la versión auto 

informada por la persona y entre 0.79 y 0.94 en la versión del evaluador externo.  

 

MSCEIT ; Mayer Salovey y Caruso (1999-2001) 
 
 
La llamada “Mayer –Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” tiene dos versiones el 

MCEIT v1.1 (1999) y el MSCEIT v 2.0 (2001; con una adaptación de Extremera y 

Fernández en el 2002). Presenta las mismas áreas que MEIS aunque se ha depurado 

algunas actividades y eliminado algunas tares que se consideraban psicométricamente  

pobres. Esta compuesta por 8 tareas y 141 ítems en total y cada factor se compone de  

 

dos grupos de tareas. Incluye 15 puntuaciones: un puntaje total de IE, dos de área 

(área experiencial y área estratégica), cuatro puntuaciones de rama (percepción 

emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y manejo emocional), 8 

puntuaciones de tareas (caras, dibujos, facilitación, sensaciones, cambios, 

combinaciones, manejo emocional y relaciones emocionales) y dos puntuaciones 

adicionales(dispersión y sesgo positivo-negativo). Su fiabilidad va de 0.66 a 0.88 en 

todas sus escalas y tareas. 

CIE; Mestre (2002) 
 

El “Cuestionario de Inteligencia Emocional” ha sido realizado por el grupo de 

investigadores de Cádiz. Este instrumento esta basado en la propuesta de los modelos 

mixtos y especialmente en el de Goleman. El CIE consta de 56 ítems con una escala 

de respuesta tipo Likert de 5 puntos. (1=Completamente falso a 5=Completamente 

verdadero). Se divide en cuatro subescalas : 
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 Autoconocimiento/ bienestar psicológico : muestra el grado en que una persona 

es dinámica, abierta al trato con los demás, perseverante en los objetivos que se 

propone y que sabe demorar las gratificaciones en la consecución de las metas.  

 Autorregulación:  informa el grado de capacidad del individuo para controlas y 

manejar sus emociones y sus impulsos.  

 Autoeficacia: evalúa el grado de expectativas que la persona desarrolla para 

conseguir objetivos personales y grupales. 

 Empatía:  muestra el grado en que una persona sabe entender y comprender las 

emociones y sentimientos de los demás.  

 

El Alfa de sus escalas va de 0.68 a 0.87.  

 

PIEMO; Córtez, Barragán y Vázquez. (2002) 
 

El “Perfil de Inteligencia Emocional” es un instrumento en formato de inventario, 

formado por enunciados que representan un rasgo de comportamiento de la 

inteligencia emocional. El instrumento cuenta con una confiabilidad de 0.958. La escala 

de respuesta es de verdadero y falso. Está compuesto por 161 ítems y  formado por 

escalas independientes las cuales conforman los siguientes factores: 

 Inhibición de impulsos: refleja la manera en que una persona ejerce control 

sobre sus impulso, o las dificultades que enfrenta para controlar sus emociones. 

 Empatía: detalla la capacidad de respuesta de los sujetos, para sentir, 

comprender e identificar las vivencias o experiencias emocionales de otros. 

 Optimismo: presenta la actitud positiva ante las exigencias de la vida cotidiana. 

 Habilidad social: muestra la capacidad del sujeto para relacionarse con otros en 

un medio convencional. 

 Expresión emocionalo: es la capacidad del sujeto para expresar sus emociones, 

afectos y sentimientos ante las situaciones cotidianas. 
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 Reconocimiento de logros:  proporciona información sobre la capacidad de 

reconocer los logros obtenidos, la capacidad de reflexión y de autocrítica 

constructiva. 

 

 

 

 Autoestima: refleja la autoestima de los sujetos, entendida como la capacidad 

que se tiene para percibirse a si mismo. Reconociendo su competencia y 

autoeficacia. 

 Nobleza: Refleja a una persona con rasgo benévolos y propositivos en sus 

relaciones interpersonales, sin interés por dominar a los demás.  

 

TEIQue; Pertides y Furham  (2003) 
 
 
El “Trait Emotional Intelligence Questionaire” (TEIQue) esta compuesto por 144 ítems, 

que componen 15 subescalas subescalas y cuatro factores globales: 

- adaptabilidad 

- asertividad 

- percepción emocional 

- expresión emocional 

- manejo de las emociones 

- regulación emocional 

- impulsividad 

- relaciones 

- autoestima 

- automotivación 

-    conciencia social 

- manejo del estrés 

- empatía 

- optimismo 
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La escala de respuesta es tipo Likert de 7 puntos (1= Completamente desacuerdo a 

7=Completamente de acuerdo). La confiabilidad por escalas es la siguiente:  

1. Expresión emocional : 0.89 

2. Empatía :0.71 

3.Automotivación: 0.67 

4.Autorregulación emocional: 0.67 

5. Felicidad-satisfacción vital: 0.92 

6.Competencia social: .080 

7. Estilo reflexivo (baja impulsividad): 0.61 

8. Percepción emocional : 0.81 

9. Autoestima: 0.81 

10. Asertividad: 0.83 

11. Dirección emocional de otros : 0.61 

12. Optimismo: 0.86 

13. Habilidades de mantenimiento de las relaciones: 0.66 

14.Adaptabilidad : 0.78 

15.Tolerancia al estrés: 0.78 

 

TMMS- 24 ; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) 
  

Es una versión reducida del TMMS-48 realizada por el grupo de investigación de 

Málaga. Está compuesta por las tres dimensiones de la escala original: Atención, 

Claridad y Reparación. Varios de los ítems fueron eliminados por su falta de fiabilidad 

total de la escala general en castellano.  La escala de respuesta tipo Likert es de 5 

puntos (1=Nada de acuerdo a 5=Totalmente de acuerdo). La escala final esta 

compuesta por 24 ítems, 8 ítems por factor, y su fiabilidad por cada componente es de 

Claridad (0.90), Claridad (0.90) y Reparación (0.86). 
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Los mencionados anteriormente, son básicamente, los instrumentos que evalúan la 

inteligencia emocional que se utilizan en países de habla hispana. 

CAPÍTULO  2. EDUCACIÓN ONLINE 
 

2.1.  El avance de la Educación a distancia 
 

La educación es una de las dimensiones básicas en el desarrollo de las personas, 

forma parte importante de la evolución del proceso educativo. El aprendizaje cumple 

una función básica en la obtención de conocimiento, habilidades y destrezas. 

(Fernández-Rodríguez, Rainer, & Lombardero, 2013)  

 

Hombelrg (1985) señala  que el término educación a distancia cubre distintas formas de 

estudio a todos los niveles que no se encuentra bajo la continua, inmediata supervisión 

de los tutores presentes con sus estudiantes de aula, sin embargo, se benefician de la 

planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial.  

 

García Aretio (1996) define a la educación a distancia como un sistema tecnológico de 

comunicación bidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y 

conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, 

separados físicamente de los estudiantes, propician en ellos un aprendizaje 

independiente.  

 

Algunos de los rasgos característicos de la educación a distancia son; la separación 

profesor-alumno, utilización de medios técnicos, organización de apoyo-tutoría, 

aprendizaje flexible e independiente, comunicación bidireccional, enfoques tecnológicos 

y comunicación masiva. (Pagano, 2007) 

 

Para Chacón (2013) pueden identificarse cuatro grandes épocas de la educación a 

distancia, aún cuando cronológicamente algunas se superponen un poco entre sí, pero 

se diferencían por el tipo de tecnología que adoptan: 
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 Enseñanza por correspondencia: educación basada en el correo tradicional y 

material impreso, que se institucionalizó en Europa, hacia fines del siglo XIX. 

Llegando a su máximo desarrollo en Estados Unidos y Canadá en la década de 

los 40’s  y manteniéndose a nivel mundial hasta los años 60’s. Aportó en sentido 

pedagógico: el uso de unidades didácticas, los tutores y/o asesores, los 

exámenes por correspondencia y los centros regionales de apoyo. 

 

 Enseñanza basada en la comunicación de masas: se origina gracias al auge de 

los medios masivos durante la Segunda Guerra Mundial; surgiendo en la década 

los 40’s pero su potencial se dio entre los años 60’s y 70’s. Se caracteriza por el 

uso de medios masivos; cine, radio y televisión. En algunos países se le conoció 

como Tele-educación. Se enfocaba en una concepción unidireccional de la 

educación, se concentraba en la producción y diseminación del mensaje 

educativo, sin preocuparse mucho por la respuesta final del alumno o sus 

condiciones de trabajo. Dentro de sus contribuciones se encuentra; desarrollo de 

las técnicas pedagógicas audiovisuales, investigación sobre el efecto de los 

medios y se establecieron las bases de la educación multimedia.  

 

 Enseñanza multimedia a distancia: Es una etapa de maduración para el uso y 

combinación de los medios y estrategias de comunicación. Se extiende de 1970 

hasta finales del siglo XX; surgen y se consolidan las grandes universidades a 

distancia que existen hoy en día, las cuales tuvieron influencia en el modelo de 

la Open University of United Kingdom.  Entre sus aportaciones se encuentra; la 

creación de “paquetes instruccionales” (combinaciones de medios y actividades 

coordinadas por un material impreso), uso de modalidades de asesoría a 

distancia como es el teléfono, grabaciones de audio y correo electrónico.  

 

 Sistemas de aprendizaje interactivos abiertos (SAIA): surgen a partir de los años 

80 hasta la actualidad, se caracterizá por el uso intensivo de la informática y la 

telemática para crear ambientes virtuales de aprendizaje. La interactividad es un 
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punto central, se crean espacios de comunicación entre estudiantes, docentes, 

profesionales y universidades. El carácter multimedia toma fuerza, la 

computadora y las telecomunicaciones permiten el manejo y diseminación a 

cualquier punto de mensajes de datos, audio, imagen fija y video. Sus avances 

son; el uso de la computadora como integrador multimedia, redes de alcance 

mundial, el conocimiento se vuelve accesible y se actualiza constantemente, 

comunidades internacionales de aprendizaje, entre otras.  

 

El avance de la educación a distancia ha sido notable en los últimos años, desde el 

material utilizado hasta el desarrollo de distintas  modalidades de trabajo y la creación 

de espacios educativos en línea. Algunos de los factores que han determinado este 

crecimiento se pueden desarrollar en los siguientes aspectos (García Aretio, 1999); 

 

 Avances Sociopolíticos: 

 

 Aumento en la demanda social de educación; el crecimiento de la 

población y las políticas de desarrollo, generaron la necesidad de crear 

nuevos espacios educativos para democratizar la educación y la equidad 

de oportunidades. 

 Salida de los bruscos cambios sociales; el desarrollo de algunas guerras 

a principios del siglo XX, promovieron la búsqueda de vías educativas 

accesibles, económicas y eficaces. 

 Asistencia y atención a segmentos desatendidos de la población; algunos 

sectores de la sociedad con barreras para estudiar como residentes de 

zonas geográficas alejadas, adultos trabajadores que no podían asistir a 

instituciones educativas, amas de casa, personas en hospitales o con 

discapacidades físicas, personas mayores que no podían asistir a las 

aulas, entre otros. 

 

 Necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida: 
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 Actualización profesional; los constantes cambios en las organizaciones y 

en el desarrollo de conocimientos, han generado la necesidad de que 

profesionales sigan educándose después de terminada una carrera 

mientras trabajan. 

 

 Carestía de los sistemas educativos: 

 

 Distancias; países con regiones de grandes dimensiones y población 

dispersa generaban la necesidad de desarrollas modalidades educativas 

distinta a la presencial. 

 Rentabilidad de la educación; la imposibilidad estructural para atender la 

amplia demanda llevó a generar nuevas formas de educación. 

 El avance de las ciencias de la educación y la psicología; la utilización de 

nuevos recursos y una metodología distinta a la educación presencial, 

potenciaba el trabajo independiente y personalizaba la educación. 

 

 Cambios tecnológicos: 

 

 Avances en las ciencias y tecnología; el desarrollo en la educación a 

distancia se ha visto marcado por los avances en comunicación y 

computación . 
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2.2. Definición de e-learning y sus características 
 

El e-learning es parte de la nueva dinámica que caracteriza los sistemas educativos al 

inicio del siglo XXI. Puede ser considerado una evolución natural del aprendizaje a 

distancia, la cual siempre ha tomado ventaja de las últimas herramientas que surgen en 

el contexto de las tecnologías para estructurar la educación. (Sangrà, Vlachopoulos, & 

Cabrera, 2012) 

 

Como la sociedad, el concepto de e-learning ha estado sujeto a constantes cambios,  

además de que es difícil llegar a una sola definición que pudiera ser aceptada  por la 

mayoría de la comunidad científica. (Sangrà, Vlachopoulos, & Cabrera, 2012) 

 

E-learning es el uso de medios electrónicos para una variedad de propósitos de 

aprendizaje que van desde funciones adicionales en las aulas convensionales hasta la 

sustitución total de reuniones cara a cara por encuentros online. (Guri-Rosenbelti, 

2005)  

 

Dentro de la sociedad en la que nos encontramos, el aprendizaje no puede ser ajeno a 

las nuevas tecnologías y a la evolución constante en la que estamos inmersos. En este 

contexto, el e-learning como forma más actual de la educación a distancia, se configura 

como la alternativa educativa que va a poder facilitar el acceso a la educación a una 

gran parte de la población, con independencia de donde ésta se encuentre. 

(Fernández-Rodríguez, Rainer & Lombardero, 2013; Fernández-Ropdríguez, Rainer & 

Miralles, 2012) 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) junto con el 

ascenso del uso del internet favorecieron el desarrollo y la posterior evolución de la 

metodología e-learning. (Fernández-Rodríguez, 2013) Las primeras experiencias 
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comenzaron en países europeos y anglosajones en los años noventa extendiéndose 

posteriormente a países latinoamericanos y de otros continentes. (Area & Adell, 2009) 

 

Al abordar el tema del e-learning destacan tres características esenciales (Fernández-

Rodríguez, Rainer, & Miralles, 2014; Fernández-Rodríguez, Rainer  & Lombardero, 

2013) : 

 Educación a distancia. 

 Basado en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Principalmente las herramientas de apoyo  de Internet. 

 

La introducción del e-learning en la educación va más allá de la introducción de las TIC 

en los procesos educativos y tiene en los principios de interacción y continuidad  de 

Dewey sus principales valores pedagógicos (Álvarez R. , 2009) Por continuidad, se 

entiende que debe existir un hilo conductor claro entre los hábitos del estudiante, la 

experiencia propuesta por el profesor y la realidad de la disciplina. (Villazón, Woodcock, 

& Gast, 2011) Así mismo una experiencia es educativa si existe la interacción entre las 

condiciones objetivas (lo que hace el profesor y el modo en que lo hace, los materiales 

de enseñanza y la situación social en que enseña)  y las internas (Frondizi, 1954). Se 

puede decir, que la experiencia surge en la interacción del individuo con el contexto. 

(Villazón, Woodcock, & Gast, 2011) 

 

El rasgo que caracteriza esta formación educativa mediante el uso de las TIC es la 

asincronía y  no es necesario coincidir en el espacio, ni en el tiempo, para aprender. El 

aprendizaje virtual es real al igual que el presencial, el docente deja de ser un mero 

transmisor de información para facilitar la gestión de la misma y potenciar la 

interactividad. Esta acción docente se centra en el estudiante, protagonista del hecho 

educativo y sus ritmos personales marcan y determinan significativamente su 

aprendizaje. (Rivera & Aránguiz, 2011; Barberá & Badia, 2005). 

 

Se trata de una modalidad de enseñanza aprendizaje que consiste en el diseño, puesta 

en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de 
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ordenadores y pude definirse como una educación o formación ofrecida a individuos 

que estan geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos 

diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. 

(Area & Adell, 2009)   

 

De acuerdo con Area y Adell (2009)  algunas de las mejoras e innovaciones que aporta 

el e-learning  a la educación son: 

 

  Extender los estudios y formación a colectivos sociales que por distintos 

motivos no pueden acceder a las aulas convencionales:  se puede incrementar 

la oferta educativa y de programas de estudio de modo que distintas personas 

puedan cursarlos desde su hogar. 

 

 Acceder permanentemente a variadas y múltiples fuentes y recursos de 

información más allá del profesor y del libro de texto:  romper la creencia de que 

el profesor y el manual o libro de texto son las únicas referencias para el 

aprendizaje; a través del acceso a diversos recursos como sitios web, blogs, 

bases de datos, etc.  

 

 Innovar y cambiar los procesos de aprendizaje por recepción a procesos 

constructivistas del conocimiento: desplazar el modelo de transmisión y 

recepción de información a través de lecciones expositivas y aprovechar internet 

como una biblioteca universal. Por lo que es importante enseñar al alumnado a 

seleccionar y discriminar la información relevante de internet. La formulación de 

problemas, la planificación de estrategias de búsqueda de datos, el análisis y 

valoración de las informaciones encontradas, la reconstrucción personal del 

conocimiento deben ser las actividades de aprendizaje habituales en el proceso 

de enseñanza.  Convertir al profesor en un tutor y guía en vez de un transmisor 

de información. 
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 Incrementar la autonomía del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje: 

Vinculado al punto anterior, el papel del aprendiz para decidir sobre su proceso 

de aprendizaje. Fomentar la capacidad del alumno para que establezca su 

propio ritmo e intensidad de aprendizaje adecuándolo a sus intereses y 

necesidades.  

 

 Flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades de 

docencia y aprendizaje: dejar de un lado la perspectiva de valorar el número de 

horas que pasan juntos los alumnos y maestros,  enfocarnos en el cumplimiento 

y resultados de las tareas establecidas y tutorizadas por el docente. 

 

 Alterar sustantivamente los  modos, formas y tiempos de interacción entre tutor y 

alumnos:  las nuevas tecnologías la comunicación va más allá de las horas de 

clase, puede ser de forma sincrónica (mediante chats y videoconferencias) o 

asincrónica  (mediante el correo electrónico, un mensaje o un foro de discusión).  

 

 Facilitar la colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites 

físicos y académicos del centro educativo al que pertenecen: los sistemas de 

comunicación e intercambio de información permiten que grupos de alumnos y/o 

profesores construyan comunidades virtuales de colaboración como foros, 

plataformas, blogs, e-mail, chat, wikis, sitios web, videoconferencias, etc. 

 

Cabero y colaboradores (2006) señalan que las características que diferencian al  e-

learning, de la formación presencial tradicional son: 

 

 Permite que los estudiantes establezcan su propio ritmo de aprendizaje. 

 Se basa en el concepto de formación en el momento que se necesita (just-in-

time training). 

 Con una sola aplicación puede atenderse a un mayor número de estudiantes. 

 El conocimiento es un proceso activo de construcción. 
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 Tiende a ser interactiva, tanto entre los participantes en el proceso (profesor y 

estudiantes) como con los contenidos. 

 Tiende a realizarse de forma individual, sin que ello signifique la renuncia a la 

realización de propuestas colaborativas. 

 

Como la mayoría de propuestas educativas, hay que considerar que existen posibles 

desventajas o problemas que deben solucionarse para poder implementarlo en todos 

los distintos espacios educativos. En ese sentido Cabero (2006)  señala algunos 

inconvenientes: 

 

 Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor. 

 Precisa de competencias tecnológicas por parte del profesor y de los 

estudiantes. 

 Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo. 

 Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una relación adecuada 

profesor-alumno. 

 Requiere mas trabajo por parte del profesor que la educación convencional. 

 

El aula virtual es un concepto íntimamente asociado al e-learning, se pude definir como 

un espacio o entorno creado electrónicamente con la intencionalidad de que un 

estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos/materiales 

formativos bajo la supervisión e interacción con un profesor. Podemos identificar cuatro 

grandes dimensiones pedagógicas (Area & Adell, 2009):  

 

 Dimensión informativa: se refiere al conjunto de recursos, materiales o 

elementos que presentan información o contenido para el estudio autónomo por 

parte del alumnado. La información puede complementarse con otro tipo de 

archivos, documentos, sitios web o recursos diversos que el profesor selecciona 

previamente y oferta al alumnado en la aula virtual. Los materiales pueden ser 

textos, presentaciones, multimedios, gráficas, audiovisuales, etc. 
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 Dimensión práctica: consiste en el conjunto de acciones, tareas o actividades 

planificadas por los docentes que los estudiantes deben realizar en el aula 

virtual. Implica que el estudiante se enfrente a situaciones de aprendizaje que 

impliquen la activación de distintas habilidades y estrategias tanto cognitivas, 

actitudinales como sociales. Algunas de estas actividades pueden ser: 

 

 Participar en foros de debate. 

 Leer y redactar ensayos. 

 Realizar un diario personal. 

 Plantear y analizar casos prácticos. 

 Buscar información sobre un tema específico. 

 Crear una base de datos. 

 Elaborar proyectos de grupo. 

 Resolver problemas y/o ejercicios. 

 Planificar y desarrollar una investigación. 

 Desarrollar trabajos colaborativos mediante wikis. 

 Realizar web encuestas y cazas del tesoro (juego). 

 

 Dimensión comunicativa: implica el conjunto de recursos y acciones de 

interacción social entre estudiantes y el profesor. Se puede producir mediante 

foros, chats, mensajería interna, correo electrónico, videoconferencia o audio 

conferencia. Si no se maneja con precaución esta dimensión el aula virtual se 

transforma únicamente en un depósito de información y documentos, pero sin la 

fluidez y calor humano de la actividad educativa. El docente debe motivar y 

propiciar la participación de los estudiantes, así como retroalimentar sus trabajos 

y participaciones. 

 

 Dimensión tutorial y evaluativa: El tutor resulta una figura clave en el e-learning, 

debido a que el rol del docente es de supervisor y guia en el proceso de 

aprendizaje, contrario a fungir como un transmisor de información y 

conocimiento. El docente requiere de dominar las siguientes habilidades: 
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 Habilidades de motivación, refuerzo y orientación. 

 Habilidad de organización y dinamización de actividades grupales. 

 Habilidad para  habituarse a entornos telemáticos de trabajo.  

 Uso adecuado de los elementos telemáticos. 
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2.3. Diseño instruccional 
 
El diseño instruccional es un proceso que permite establecer los métodos de 

instrucción más convenientes para dar lugar al desarrollo de los conocimientos 

pretendidos por un curso particular y la institución que lo imparte. (Mortera, 2002) 

 
 
El e-learning busca cumplir los mismos objetivos que la educación presencial 

(desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes) solamente que por medio del uso 

intensivo de medios electrónicos.  

 

La relación que existe entre el  diseño instruccional y el e-learning radica en la 

planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da mediado por el Internet, 

específicamente por la plataforma educativa en la cual se llevan a cabo las actividades 

del curso o programa educativo. 

 

Resulta de vital importancia el diseño instruccional, ya que al no existir un tutor de 

forma presencial, la instrucción debe tener la capacidad de lograr que el alumno se 

interese por el tema, desarrolle la tarea y aprenda en el proceso de la misma actividad.  

Incluye desde la elaboración de secuencias didácticas, la determinación de contenidos, 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje, definir la calidad de la interfaz, del 

diseño y el uso de aplicaciones informáticas. 

 

Algunos de los modelos de diseño instruccional sugieren que los escenarios de 

aprendizaje  efectivos, son aquellos donde la construcción se centra en el desarrollo de  

la tarea (problema), como se irá explicando más delante de acuerdo al concepto de 

diseño instruccional de Merril. 

 

David Merril (2002) definió cinco principios fundamentales que mejoran la calidad de la 

enseñanza en diversos escenarios, los cuáles son: 
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 Centrado en el problema (tarea): Se promueve el aprendizaje cuando el 

estudiante se compromete en la resolución de un problema del mundo 

real. Algunos de los trabajos en psicología cognitiva han demostrado que 

los estudiantes aprenden mejor cuando resuelven problemas. ( Merril, 

2002; Mayer, 1992) 

 

 Activación: El aprendizaje se promueve cuando la experiencia previa es 

activada. Primero requiere aprovechar la información que el aprendiz ya 

tiene para formar un nuevo aprendizaje. Si no se contiene la informacion 

relevante, primero se debe proporcionar experiencia que sea de apoyo 

para el nuevo conocimeinto.  Cuando la instrucción salta directamente al 

nuevo material el aprendiz suele sentirse abrumado.  

 

 Demostración: Se promueve el aprendizaje cuando la instrucción 

demuestra que  se va a aprender en vez de únicamente dar la 

información. Esto se logra cuando la demostración (ejemplos, 

procedimientos, visualizaciones, modelos de comportamiento, etc. ) es 

consistente con la meta de aprendizaje. Es cuando se mezcla texto con 

ejemplos de media como gráficos, videos y audio, ayuda a enfocar la 

atención del aprendiz. 

 

 Aplicación:  Se promueve el aprendizaje cuando a los aprendices se les 

pide usar su nuevo conocimiento o habilidad para solucionar una tarea. El 

estudiante aprende cuando es guiado en la solución de  una tarea o 

problema con el apoyo y retroalimentación apropiados.  

 

 Integración: El aprendizaje se realiza cuando los aprendices son 

animados a integrar el nuevo conocimiento o habilidad adquiridos en su 

vida cotidiana. Se logra cuando el estudiante es alentado a demostrar su 

nuevo conocimiento o habilidad. Se promueve cuando los alumnos 
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reflejan, discuten y defienden su nuevo aprendizaje o habilidad, así como 

cuando crean, inventan y exploran nuevas y personales formas de 

aplicarlo.                          
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2.4. El Constructivismo y el aprendizaje colaborativo  

 
 

El aprendizaje colaborativo, es un postulado constructivista que parte de concebir a la 

educación como proceso de socio construcción que permite conocer las diferentes 

perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar la tolerancia a la 

diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta.  (Calzadilla, 2002)  

 

Desde la perspectiva de la organización escolar, se denomina aprendizaje colaborativo 

al intercambio y desarrollo de conocimiento en el seno de pequeños grupos de iguales, 

encaminados a la consecución de objetivos académicos. (Martín-Moreno, 2004; García, 

2008)  

 

En las clases colaborativas los profesores comparten la autoridad con los estudiantes 

de muchas formas. En las clases tradicionales, por el contrario, el profesor es 

principalmente,sino totalmente, el responsable del aprendizaje de sus alumnos, 

definiendo los objetivos del aprendizaje o de las unidades temáticas, diseñando las 

tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido por parte de los alumnos. 

(Glas, 1996; Collazos, Guerrero, & Vergara , 2001) 

 

En cambio la colaboración es un método de enseñanza que utiliza la interacción social 

como medio de construcción del conocimiento. Los estudiantes toman un rol con mayor 

responsabilidad para su aprendizaje; en un proceso en el que ellos conceptualizan, 

organizan y ponen a prueba sus ideas con la continua evaluación y reconsideración de 

las mismas, apoyados por el profesor como facilitador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Cenich & Santos, 2006) 

 

Este modelo de aprendizaje también tiene como punto de partida las contribuciones de 

John Dewey, quien insistía que el docente debía crear un ambiente de aprendizaje 

caracterizado por los procedimientos democráticos y por los procesos científicos, 



 

 82 

aprendiendo a resolver problemas trabajando en pequeños grupos y en permanente 

interacción. (Ivy, 1999; Brito, 2004)  

 

El aprendizaje colaborativo se viene aplicando en las aulas de algunos países desde 

los años 70’s, aunque la gran mayoría de los estudios teóricos relacionados con este 

campo datan de los 80’s. (Slavin, 1983; Barros & Verdejo, 2001) 

 

Este tipo de aprendizaje es eficiente para insertar la educación dentro del proyecto de 

vida y conectar la evolución personal con el desarrollo de un proyecto de país 

coherente que favorezca la cohesión y la visión sistémica de elementos hoy 

fragmentados, como son: formación, educación, familia, sociedad, desempeño laboral y 

evolución natural. Se estimula con este tipo de estrategia la desaparición de 

observadores pasivos y receptos repetitivos, superando los tradicionales hábitos de 

memorización utilitaria, para promover procesos de la dinamicidad de todo aprendizaje 

que conduzca al desarrollo. (Calzadilla, 2002) 

 

Desde esta perspectiva cada participante asume su propio ritmo y potencialidades, 

impregnando la actividad de autonomía, donde cada uno comprende la necesidad de 

aportar lo mejor de si al grupo para lograr un resultado sinérgico, al que ninguno 

accedería por sus propios medios; de esta forma se logra así una relación de 

interdependencia que favorece los procesos individuales de crecimiento y desarrollo, 

las relaciones interpersonales y la productividad. (Calzadilla, 2002) 

 

A su vez el aprendizaje colaborativo conlleva una serie de ventajas para los 

estudiantes, entre las que podemos destacar las siguientes ( Martín-Moreno, 2004; 

García, 2008): 

 

 Incrementa la motivación de todos los integrantes del grupo hacia los 

objetivos y contenidos del aprendizaje. 
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 Consigue que cada individuo del grupo incremente el aprendizaje del 

grupo y sus integrantes alcancen mayores niveles de rendimiento 

académico. 

 Promueve el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los 

conceptos), al dar oportunidades a sus integrantes de debatir los 

contenidos objeto de su aprendizaje. 

 Ofrece una diversidad de conocimientos y experiencias al grupo que 

contribuye positivamente en el proceso de aprendizaje, al tiempo que 

reduce la ansiedad que provocan las situaciones individuales de 

resolución de problemas.  
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2.5. Nuevas tecnologías y aprendizaje colaborativo 
 
 
Desde una perspectiva pedagógica las TICs presentan las siguientes ventajas para el 

proceso de aprendizaje colaborativo (Calzadilla, 2002),: 

 

 Estimulan la comunicación interpersonal: posibilitando el intercambio de 

información, diálogo y discusión entre todos los participantes. Algunas 

herramientas que ayudan a fomentarlo son el chat, el foro, las wiki, el correo 

electrónico, las videoconferencias, entre otras.  

 

 Facilitan el trabajo colaborativo: porque permite al aprendiz compartir su 

información, trabajar en conjunto y promueven la toma de decisiones y solución 

de problemas.  

 

 Permiten el seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo: lo 

que se puede observar a través de los resultados de trabajos y ejercicios, test de 

autoevaluación y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos en los 

materiales de aprendizaje, participación de los estudiantes a través de 

herramientas de comunicación, número de veces que han accedido al sistema, 

tiempo invertido en cada sesión y otros indicadores que se generan. Al mismo 

tiempo los estudiantes pueden visualizar sus trabajos y los de sus compañeros. 

 

 Permite la gestión y administración de los alumnos: acceso a toda la información 

del estudiante que puede ser útil para el docente. 

 

 Permite la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación: a través de los 

cuáles el docente puede conocer el nivel de logro y rediseñar la experiencia de 

acuerdo al ritmo y  nivel  del estudiante además de que le ofrece 

retroalimentación sobre el nivel de su desempeño.  
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Las herramientas de comunicación asincrónicas, como el foro de discusión, proveen un 

espacio propicio para llevar a cabo discusiones focalizadas en las cuales se desarrolla 

un tema específico o se resuelve algún problema, promoviendo que los participantes 

construyan una conclusión propia a partir de la participación de cada uno de los 

miembros. (Cenich & Santos, 2006) 
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CAPÍTULO  3. ADULTEZ EMERGENTE Y SUS IMPLICACIONES 
 

3.1. Adultez emergente 
 
En las sociedades contemporáneas e industrializadas de occidente se ha producido un 

retroceso en la edad en la que los jóvenes finalizan sus estudios, se integran en el 

mercado laboral y se independizan para formar su propia familia. (Rivera, Cruz, & 

Muñoz, 2011; Instituto Nacional de la Juventud, 2006; Cohen, Kasen , Chen , Hartmart, 

& Gordon, 2003)  

 

 La adultez emergente es una concepción del desarrollo que va de la adolescencia 

tardía a los años veintes, es decir se ubica, de los 18 a los 25 o 29 años. No es ni 

adolescencia ni adultez y es empíricamente y teóricamente distinta a ambas. Aunque 

en ocasiones se maneja igual que el término joven ó juventud. En lo que respecta a 

este trabajo estos términos los estaremos manejando como sinónimo. Se distingue por 

una relativa independencia, se encuentran en el proceso de elegir una carrera, un 

trabajo y en la construcción de su visión del mundo. (Arnett, 2000) Este rango de edad 

coincide con la realización de los estudios universitarios.  

 

Es una etapa en la que se deben desarrollar simultáneamente nuevos patrones de 

respuesta comportamental, cognitiva y afectiva para responder adecuadamente a las 

nuevas exigencias del medio. (Arnett, 2008) Las nuevas libertades y responsabilidades 

propias de la adultez emergente suponen cambios importantes en su vida. 

 

De acuerdo con William Perry (2000), los adolescentes suelen considerar el mundo en 

términos de polaridad; correcto/incorrecto, bueno/mal, ellos/nosotros, etc. A diferencia 

de la juventud donde el pensamiento es reflexivo y relativo. Esto se debe a que en la 

juventud las regiones de la corteza cerebral  encargadas de lo anterior se encuentran 

con más mielina por lo que pueden manejar un pensamiento de nivel superior, además 

de que el cerebro forma nuevas neuronas, sinapsis y conexiones dendríticas también 

favorecen lo anterior mencionado. (Santrock, 2010) 
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Numerosos estudios han demostrado que más de la mitad de los estudiantes que 

ingresan en la Educación Superior presentan una elevada incidencia de problemas 

académicos, emocionales, de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas o 

aumento de conducta psicopatológicas. (Rodríguez, Martínez, Tinajero, Guisande, & 

Páramo, 2012;  Buote, Pancer, & Pratt, 2007;  Wintre & Yaffe, 2000) Por lo que se 

considera una etapa vulnerable al consumo y abuso de alcohol y otras drogas, ya que 

es la faceta en que el joven inicia su formación laboral y comienza a separarse del 

hogar familiar. Se viven nuevas situaciones generadoras de estrés, lo cual puede ser 

desencadenante de conductas asociadas al consumo de drogas durante su paso por la 

universidad. (Banderas, Martínez, & Romo , 2010) 
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3.2. Aspectos del neurodesarrollo  

 
 
El neurodesarrollo en la infancia y la adolescencia ha sido estudiado extensivamente, 

pero la adultez emergente no ha recibido la misma atención de la neurociencia del 

desarrollo cognitivo. La evidencia existente muestra que este desarrollo continua a 

través de la adultez emergente con apoyo de los roles adultos y que encierra 

especialmente  cambios prominentes en las asociaciones corticales y el sistema fronto-

limbico envueltos en las funciones ejecutivas, atención, recompensa y procesos 

sociales. (Taber & Perez, 2015) 

 
El sistema límbico esta constituido por núcleos y tractos que rodean el tálamo, dentro 

de sus estructuras se encuentra la amígdala, los cuerpos mamilares, el hipocampo, el 

trígono cerebral, la corteza cingulada, el septum, el bulbo olfativo y el hipotálamo. 

(Pinel, 2010) La amígdala y ciertas regiones de la corteza límbica están intensamente 

relacionadas con las emociones; los sentimientos, las expresiones de emoción, los 

recuerdos de las emociones y el reconocimiento de los signos de emoción de los 

demás. (Carlson, 2010)  

 

Información de diversos estudios señala que hay un incremento considerable en la 

mielinización de las fibras corticolimbicas en el sistema límbico y en su vínculo con la 

corteza frontal, lo que lo relaciona con la toma de decisiones ante situaciones 

emocionales. (Taber & Perez, 2015) 

 

El lóbulo frontal incluye las estructuras situadas delante del surco central. Los procesos 

de los lóbulos frontales son numerosos y muy diversos, van desde control y 

programación motriz, el control de la atención y la memoria, hasta la cognición social y 

la meta cognición.  De acuerdo a Luria (1986), existen tres procesos; programación, 

regulación y control. Por medio de los que se planea, organiza y se controla la 

conducta humana más compleja. Gracias a esto se puede actuar de manera adecuada 

y evitar la impulsividad. (Otrosky & Flores, 2012) 
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La corteza prefrontal tiene conexiones directas con estructuras límbicas en particular 

con el hipotálamo y la amígdala, proporcionando con ello un mecanismo para influir en  

las funciones autónomas y endocrinas, y para regular la conducta emocional. (Bausela, 

2007) Como consecuencia de esta conexión se pueden realizar planes de actuación 

ajustados a diversas situaciones de índole emocional. (Campos , 2001) 

 
Es por ello que resulta necesario diseñar programas que fomenten el desarrollo de 

estrategias de regulación emocional que atiendan el bloque de personas en la etapa de 

la adultez emergente, que todavía presenta cambios neuropsicológicos de gran 

significado en su control emocional y sus relaciones sociales. 
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3.3. Aspectos socioemocionales 
 
 
Como hemos visto durante la adultez emergente se inician nuevos roles, se desarrollan 

nuevas amistades  y algunos comienzan a separarse de sus familias. Toma 

importancia el establecimiento de una pareja estable y perdurable. (Arnett, 2008) Las 

relaciones amorosas en este periodo presentan múltiples alternativas y 

denominaciones, dependiendo de niveles diferenciales de involucramiento emocional, 

exclusividad, intimidad sexual, permanencia en la relación y su formalización. (Shulman 

& Seiffge-Krenke, 2001) 

 
Una de las tareas fundamentales de esta etapa es el cultivo de la intimidad personal, 

mismo que exige un espacio y tiempo de reflexión, para el dáalogo consigo mismo y 

para la contemplación. Se encuentran ante un nuevo reto: como ocuparse de su 

crecimiento interior sin caer en el aislamiento y cómo ocuparse de su mundo exterior 

sin incurrir en la fuga de su propia realidad personal. (Castillo G., 2009) El desarrollo 

durante este momento suele implicar la búsqueda  de un complicado equilibrio entre la 

intimidad y el compromiso, por un lado, y la independencia y la libertad por el otro. 

También deben ser capaces de mostrarse capaces  de pensar de forma autónoma y de 

tomar decisiones sin depender en todo momento de lo que otros dicen y hacen. 

(Santrock, 2010) 

 

Es una etapa en la que los jóvenes exploran diversas posibilidades  y comienzan a 

formar su identidad basándose en el resultado de estas. El sentido de quienes son 

frente al mundo puede generar una confusión en ellos mismos y es aquí cuando 

enfrentan la etapa de intimidad frente a confusión de roles. En ese momento de 

independencia donde buscan encontrarse como individuos y su rol dentro de la 

sociedad.  (Rodríguez & Quiñones, 2012)  

 

El joven continúa en la construcción de su realidad a través de las relaciones, 

experiencias y dinámica interaccional en distintos escenarios y con diferentes grupos y 
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personas. (Moral, 2004)  La amistad puede presentar varias funciones como la 

compañía, intimidad y el afecto, el apoyo y construir una fuerte autoestima. Los amigos 

pueden proporcionar un mejor refugio frente al estrés y representar una fuente más 

adecuada de apoyo emocional que los miembros de la familia. (Santrock, 2010) 

 

La transición a la universidad implica el paso a una estructura académica más amplia e 

impersonal, la convivencia con compañeros de distintas procedencias y un mayor 

énfasis en el rendimiento y la evaluación. (Santrock, 2010) 

 

El acceso a la educación universitaria supone una cantidad considerable de cambios 

en el desarrollo personal; puede suponer la separación de la familia, examen de 

valores y la aceptación de nuevas responsabilidades. (Crouse, 1982) Tanto los 

cambios positivos como los negativos pueden producir una carga significativa de estrés 

y ansiedad en los jóvenes, tanto en forma física como psíquica, una experiencia 

emocional desgastante y para otros un momento excitante de desarrollo personal. 

(Arco, López, Hellborn, & Fernández, 2005) 
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3.4. Los jóvenes y el Internet 
 
 
Los jóvenes de hoy comparten ideas, pensamientos y valores a través de los medios 

de comunicación masivos, de la música y de una variedad de plataformas virtuales. En 

internet se ofrecen espacios de comunicación, información, conocimiento, compras, 

entretenimiento, juegos, formación de opinión, creatividad, arte y mucho más. La web 

ofrece un medio que ya conocemos (como podría ser la televisión, el radio, el cine, la 

música, los periódicos, etc.) de una forma  distinta y con una mayor interactividad para 

el internauta. (Carlsson, 2013) 

 
El impacto de las redes sociales crece en conjunto con otros avances de la sociedad, y 

los usuarios son los protagonistas del cambio.  De Haro (2010) señala que las redes 

sociales no deben confundirse con otros servicios de internet , ya que suele etiquetarse 

como red social a cualquier servicio que permita la interacción entre personas. Las 

redes sociales, se centran en las relaciones entre personas.  

 

Para De Rivera (2010), las redes sociales permiten reforzar la propia identidad a partir 

de las actividades que se publican, las opiniones que manifiestas, las relaciones que 

estableces, etc.  Cada usuario hace supresnetación, su construcción pública del yo, su 

exhibición; un collage de texto o imágenes que componen un reflejo de si mismo, pero 

maleable, cambiante y flexible. (Bernete, 2010) 

 

Internet es un ámbito para crear y gracias a las redes sociales se han generado 

importantes indicadores de participación e influencia colectiva. Es por eso, que  las 

instituciones  educativas, en especial las universidades, deben generar proyectos para 

aprovechar estos espacios de creatividad y generar conocimiento. (García, Castañón, 

& Fernández, 2014) 

 

Los jóvenes de hoy son la generación digital, representan la vanguardia de la 

tecnología contemporánea, pero también son el sector más vulnerable a los riesgos 

que encierra el mundo de la web. (Sánchez-Navarro & Aranda, 2011) 
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Los contenidos que se presentan en internet todavía pueden ser riesgosos para los 

jóvenes, más cuando no cuentan con la madurez emocional para saber manejar el 

contenido. A través de los medios de circulación se transmiten contenidos que pueden 

ser agresivos y ofensivos; estamos hablando de ficción y no ficción violenta y 

pornográfica, publicidad irrespetuosa y estereotipada de los jóvenes, las mujeres y las 

minorías, así como la promoción de mensajes de odio, entre otros. (Carlsson, 2013)  
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 CAPÍTULO 4. MÉTODO 
 

4.1. Objetivo General 
 
 

 Diseñar, aplicar y evaluar la efectividad de el “Taller de Educación 

Emocional  Online para jóvenes universitarios” que promueve la  

conciencia y regulación emocional en los participantes  

4.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un taller  introductorio al tema de educación emocional con una 

modalidad online para jóvenes universitarios. 

 Elaborar materiales y actividades que fomenten el aprendizaje  de los 

participantes en los temas de conciencia y regulación emocional. 

 Evaluar la efectividad del taller de educación emocional en modalidad online. 

 

4.3. Preguntas de Investigación 
 

a) ¿Puede tener impacto un taller de educación emocional en modalidad online 

para jóvenes universitarios? 

b) ¿Se pueden utilizar los foros como un espacio de discusión entre los jóvenes 

que fomente la educación emocional y el aprendizaje colaborativo? 

c) ¿Cuáles son las ventajas de usar las nuevas tecnologías para promover la 

educación emocional? 

 

4.5. Hipótesis  
 

H0: El taller de educación emocional online no producirá ningún cambio en los 

participantes. 

 

H1: La aplicación de un taller de educación emocional online puede promover las 

competencias de conciencia emocional y regulación emocional de los participantes a 
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partir de reflexiones y actividades en foros que aprovechen el modelo de aprendizaje 

colaborativo. 

4.6.Variables  
 

 Variable independiente: taller de educación emocional online. 

 Variable dependiente: Competencias emocionales de los participantes; 

conciencia emocional y regulación emocional. 

4.7. Participantes 
 
Grupo piloto constituido por 11 estudiantes voluntarios de universidades distintas, para 

ello se contó con el apoyo del Instituto de Psicología Monte Albán y algunos fueron 

voluntarios por parte de la UNAM. La distribución de la población con respecto a la 

edad, el sexo, y la escolaridad se presentan en la tabla siguiente. Todos los 

participantes fueron estudiantes de la UNAM. 

 

Distribución de la Población Experimental 

Edad 

AÑOS 
Grupo  

Nº Porcentaje 

18 1 10% 

19 2 20% 

20 1 10% 

21 1 10% 

22 1 10% 

23 1 10% 

24 2 20% 

25 2 10% 

Escolaridad 

Semestre  

1-2 3 20% 

3-4 1 10% 

5-6 1 10% 

7-8 4 40% 

9-10 2 20% 

Sexo 

 

Femenino 6 60% 

Masculino 5 10% 

Total 10 100% 

Tabla 2.1.  Distribución de la población en los dos grupos de trabajo de acuerdo con sus características 
generales. 
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4.8. Contexto y Escenario 
 
 
La aplicación y evaluación del taller se realizo a partir de la utilización de una 

plataforma de acceso libre (gratuita) Moodle (milaulas.com). Se acordó con los 

voluntarios que podían realizar las actividades a cualquier hora del día, sólo que debía 

ser en las fechas establecidas.   

 

Las intercambios se realizaron en foros construidos con el fin de promover el 

aprendizaje colaborativo de los voluntarios a partir de las experiencias compartidas y 

reflexiones. 

 

4.9. Tipo de Estudio 
 

El trabajo de investigación se realizó bajo un método Descriptivo. Aplicando una 

evaluación inicial, la intervención y una evaluación final.  

 

Su desarrollo estuvo conformado por tres etapas: 

 

ETAPA PREVIA A LA APLICACIÓN  

 

Fase 1. Proceso de investigación de contenido teórico que sustentara la 

importancia de la educación emocional, los beneficios de la educación online y 

el aprendizaje colaborativo y los conflictos existentes en la adultez emergente. 

 

Fase 2. Desarrollo del diseño instruccional del taller; estableciendo la plataforma 

que se iba a utilizar, el tipo de material necesario, el tipo de actividades que se 

promoverían en el foro, número de unidades, cantidad de participaciones y 

método de evaluación del taller. 
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Fase 3. Búsqueda del instrumento cuantitativo que se utilizaría para la evaluación 

inicial y final del taller; así como la construcción del cuestionario de carácter 

cualitativo. 

 

 

Fase 4. Construcción del material audiovisual, elaboración de presentaciones e 

infografías utilizadas para el taller. 

 

Fase 5. Maquetación de la plataforma Moodle que utilizó(milaulas); desarrollar la 

pagina de inicio, las instrucciones en los bloques por unidades, los foros de 

actividades así como el foro de ayuda correspondiente en cada unidad, 

elaboración de los cuestionarios en línea para su aplicación y establecimiento 

de fechas de inicio y final en la plataforma. 

 

Fase 6. Búsqueda de voluntarios; se solicitaron voluntarios en algunas facultades 

con el uso de folletos, con apoyo del Instituto de Psicología Monte Albán y 

distribuyendo la información con conocidos. Todos los participantes fueron 

procedentes de la UNAM. 

 

ETAPA DE APLICACIÓN DEL TALLER 

 

Fase 7. Se brindó información detallada de cómo funcionaría el taller a los 

voluntarios, aquellos que aceptaron y firmaron el consentimiento informado se 

les asigno un usuario y contraseña con el cual podían acceder a la plataforma. 

 

Fase 8. Medición de línea base. 

 

Fase 9. Implementación del taller con una duración de 5 semanas. 
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ETAPA POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Fase 10. Medición posterior a la implementación.  

 

Fase 11. Evaluación de la implementación. 

 

4.10. Evaluación 
 

 Cuantitativa: Para su evaluación se usó el instrumento TMMS- 24 de 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004).  Se eligió este 

instrumento debido a su brevedad, a que está en español y que evalúa 

básicamente los aspectos que trabaja el taller; consciencia emocional y 

regulación emocional.  El instrumento evalúa ; atención emocional, 

claridad emocional y reparación emocional.  

 

Se aplicó en dos ocasiones: 

 Pretest: una semana antes de iniciar el taller. 

 Postest: una semana posterior a terminar el taller. 

 

 

 Cualitativa: Para la evaluación cualitativa se toman en cuenta todas las 

aportaciones realizadas por los participantes a lo largo del taller. Además 

de que se solicitó que resuelvieran el cuestionario “Mi experiencia en el 

Taller” que evalúa desde la perspectiva del participante;  

 

 la efectividad del uso de los foros y el aprendizaje colaborativo 

  la calidad del material audiovisual 

  la usabilidad de la plataforma 

  la participación del facilitador  

 su opinión sobre la educación emocional. 
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CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN  
 

5.1. Información del taller 
 
 
El Taller de Educación Emocional se construyó usando como referencia los principios 

del diseño instruccional señalados por Merril (2002); centrado en la tarea, demostración 

activación, aplicación e integración, que se explicaron anteriormente.  

 

El taller está constituido por cinco unidades, cada una con una duración de una 

semana y distribuida en foros, con actividades para cuatro días; se consideró de esta 

manera, para que no fueran muchas actividades y resultase abrumador y cansado para 

los participantes, y  con ello evitar que abandonaran antes de terminar el taller. 

 

5.2. Objetivo general del taller 
 
Al concluir el taller el participante identificará las emociones en sí mismo y en otros 

para poder integrar estrategias de regulación emocional que mejoren su  bienestar 

emocional. 

5.3. Objetivos específicos del taller 
 

El participante:  

 Reconocerá cuáles son las emociones básicas. 

 Identificará las emociones  básicas en si  mismo y en otras personas. 

 Actuará con empatía hacía las vivencias emocionales de los demás. 

 Se comprometerá a aplicar estrategias de regulación emocional en su vida 

cotidiana. 

 Asumirá actitudes que promuevan su  bienestar emocional. 
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5.4. Carta descriptiva 
 
UNIDAD DÍA SEMANA FORO ACTIVIDAD COMPETENCIA 

EMOCIONAL 

MATERIAL 

Conociendo 

las 

emociones 

1 

1 

Presentación 

 Presentación de los participantes 

 Comenta porque decidiste inscribirte al taller y que 

expectativas tienes del mismo 

 

 Video 

bienvenida 

¿Qué son 

las 

emociones? 

 Revisa el video y señala  una emoción y como la 

reconoces en una persona. 

 Investiga dos emociones que conozcas que no se 

mencionan en el video.  

Conciencia 

Emocional: 

- Dar nombre a 

las emociones. 

 Video “¿Qué 

son las 

emociones?” 

3 

¿Cómo vivo 

mis 

emociones? 

 Elige uno de los tres videos y menciona algunas de 

las emociones que viven los personajes; comenta 

por qué crees que se sintieron de esa manera. 

 Elige dos emociones revisadas en el foro anterior y 

menciona qué te hace sentir o en qué situaciones te 

sientes de esa manera. 

Conciencia 

Emocional: 

-Toma conciencia 

de las propias 

emociones. 

 

4  Elige una de las situaciones de tus compañeros y 

comenta cómo te sentirías tú en una situación 

similar. 

 Explica por qué crees que es importante reconocer 

las emociones en nosotros mismos y en otros. 

Conciencia 

Emocional: 

-Toma conciencia 

de las propias 

emociones. 

-Comprensión de 

las emociones de 

los demás. 

 

¿Qué 

siento, qué 

1 
2 

Emoción, 

pensamiento 
 Elabora un cuento o comic donde ejemplifiques la 

relación emociones, pensamiento y acción. 

Regulación 

Emocional: 
 Comic 

“siento, 
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pienso y qué 

hago? 

y acción  Comenta para ti que significa esta relación. -Tomar conciencia 

de la interacción 

entre emoción, 

cognición y 

comportamiento. 

 

pienso y 

hago” 

2  Elige uno de los cuentos de tus compañeros y 

comenta que hubieses sentido, pensado y hecho en 

una situación similar. 

 

3 

Lo que 

siento, 

pienso y 

hago 

 Elige una de las emociones revisadas en la unidad 

1 y narra una situación donde te hayas sentido así; 

ejemplificando que sentiste, pensaste e hiciste.  

 

4  Elige una de las situaciones de tus compañeros y 

señala como te hubieses sentido, que hubieses 

pensado y que hubieses hecho en su lugar.  

 Concluye porque es útil tener en cuenta la 

interacción de emoción, pensamiento y acción.  

 

Control 

Emocional 

1 

3 

¿Qué es la 

regulación 

emocional? 

 Revisa el video y contesta: 

 ¿Qué pasó en el video? 

 Explica que es la regulación emocional con tus 

propias palabras. 

Regulación 

emocional: 

-Expresión 

emocional. 

-Regulación 

emocional. 

 

 Video 

“Perdiendo 

el control” 

2  Observa el segundo video y comenta: 

 ¿Qué te parece la respuesta emocional del 

personaje? 

 ¿Cuál crees que vaya a ser la consecuencia por su 

respuesta emocional? 

 Video 

“Regulación 

emocional” 

3 

¿Controló o 

me 

controlan? 

 Comenta una situación en la que una emoción te 

haya dominado y señala como podrías haber tenido 

una respuesta emocional más adecuada. 

 Agrega si en ocasiones sientes  que las emociones 

te controlan o si siempre contralas tu reacción 

emocional. 

 

4  Revisa los comentarios de tus compañeros y señala  
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que similitudes encuentras en las situaciones 

narradas. 

 Señala cuales son los beneficios de la regulación 

emocional. 

Promoción 

del 

desarrollo 

emocional 

1 

4 

Manejando 

mis 

emociones 

 

 

 

 

 Revisa el prezzi y contesta: 

 ¿Conocías estas técnicas de regulación emocional? 

 Investiga y comenta otra técnica que existe que ayude 

en la regulación emocional. 

 
Regulación 

Emocional: 

-Regulación 

Emocional 

-Habilidades de 

afrontamiento. 

 

 Prezzi 

“Manejando 

mis 

emociones” 

2  Revisa los comentarios de tus compañeros y 

contesta: 

 ¿Cuál  de las técnicas comentadas por tus 

compañeros  resulto mas interesante para ti? ¿Por 

qué? 

 ¿Por qué crees que es útil conocer este tipo de 

técnicas? 

 

 

3 

Crecer 

emocionalm

ente 

 

 Elabora un cuento, un dibujo, una  pintura, una  

historieta, una canción, un video, un poema u otra 

forma de expresión en donde expreses una 

situación en la que hayas experimentado alguna de 

las emociones mencionadas en el taller. 

 Comenta como te sentiste durante la creación de tu 

proyecto y al final de la creación. 

 

Regulación 

Emocional: 

-Competencia 

para autogenerar 

emociones 

positivas 

 

 

4  Revisa todo lo posteado por tus compañeros y 

comenta cual crees que sea el beneficio de realizar 

estas actividades en tu vida cotidiana. 
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Educación 

emocional 

1 

5 

La  

Educación 

Emocional y 

Yo 

 Para tu primera participación  revisa el video 

“Educación emocional” una educación para toda la 

vida. 

 Elabora un cartel donde expliques con tus propias 

palabras lo más importante sobre el taller.  Postea 

tu cartel o infografía en el foro. 

Educación 

Emocional 

 Video 

“Educación 

emocional” 

2  Revisa todos los trabajos de tus compañeros y 

comenta que es lo que mas te gusto del taller . 

Pública en tus redes sociales la imagen de tu cartel 

e invita a tus conocidos a investigar sobre la 

educación emocional. 

 

3  Para concluir con este taller de Educación 

Emocional comenta que es lo que te llevas del taller  

y como lo puedes aprovechar en tu vida cotidiana. 

 

Tabla 3.1.  Carta Descriptiva de las actividades del Taller de Educación Emocional 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
 
En este capítulo estaremos ahondando en los resultados obtenidos en el grupo piloto 

para evaluar la efectividad del taller construido en esta tesis de investigación. Para ello 

hicimos un análisis de los puntajes obtenidos en el pretest en las tres secciones que 

evalúa la prueba (atención, claridad y reparación) que son aquellas competencias que 

se abordan en el taller (conciencia y regulación emocional) y su comparación con lo 

obtenido en el postest.  

 

 En la primera sección analizamos  los puntajes totales obtenidos por  los 

participantes en el pretest y el postest; con lo que se evaluó nuestra hipótesis 

estadística y la efectividad del taller.  

 Posteriormente analizamos algunos aspectos globales como la posible  

influencia del género, edad, semestre y carrera en la participación y conclusión 

del taller.  

  Hicimos una reflexión sobre los resultados obtenidos en la “Evaluación final del 

taller” en donde hablamos sobre la perspectiva del participante con respecto a la 

calidad y efectividad del taller. 

 Finalmente presentamos algunas de las participaciones realizadas durante el 

taller para observar el avance cualitativo. 

 
Al comienzo del taller para la parte estadística cuantitativa se establecieron hipótesis    

(hipótesis nula (Ho) y la (H1) que es lo que buscamos lograr) que teníamos en base a 

las modificaciones visibles en el pretest y postest.  

 

 Ho: No hay diferencia en el puntaje final. (𝓂𝑓 −𝓂º  = 0) 

 H1: Hay una diferencia en los puntajes después del taller. (𝓂𝑓 −𝓂º  ≥1) 
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Dado que al finalizar los resultados de  los participantes no empeoraron en sus 

resultados por lo que sólo analizaremos en función de una cola,  la de crecimiento. 

 

6.1. Impacto del taller en las competencias emocionales de los participantes 
 

En esta sección analizamos la efectividad del taller de acuerdo a la hipótesis 

estadística que se consideró (H1)  en el incremento de puntajes de los participantes 

(evolución de sus competencias emocionales).   

 

Para este trabajo se utilizó en primera instancia una media del puntaje total del grupo 

por cada sección de la prueba (Atención, Claridad y Reparación) tanto de la evaluación 

inicial como de la final. Posteriormente se aplicó el procedimiento estadístico t de 

Student para comparar dos muestras obtenidas (antes y después) cuando se tienen 

menos de 30 datos (en este caso número de participantes es 11; concluyeron 6) para 

evaluar su confiabilidad del taller. 

 

Antes de comenzar el  análisis los resultados se debe mencionar que del grupo inicial 

de 11 personas únicamente 6 de ellos terminaron el taller. Por lo que podemos decir 

que un 54.54% de la población que inició el taller lo concluyó.  Los datos de los que 

hablaremos son respecto a este porcentaje que finalizó su participación y que contestó 

ambas evaluaciones (pretest y postest). Posteriormente hablaremos de los 

participantes que no terminaron el taller y sus razones. 

 

Participante Edad Género Semestre Carrera Pretest/A Pretest/C Pretest/R Postest/A Postest/C Postest/R 

LC 25 M 8 Psicología 21 24 29 24 26 31 

ML 24 F 8 QFB 37 25 28 37 33 35 

MR 23 F 7 Psicología 25 18 12 30 28 23 

JR 25 F 8 Psicología 31 27 31 33 29 35 

EA 24 M 10 veterinaria 33 32 33 33 33 34 

CA 19 F 2 Psicología 38 20 28 38 23 30 
 

MEDIA 
30.1765817

1 
23.90532

114 
25.56398

123 
32.14086

911 
28.43680

82 
31.019702

74 
Tabla 4.1.  Puntaje total promedio del grupo piloto (6 participantes que concluyeron el taller). 
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Gráfica 1.1.  Comparación de la media de los puntajes totales de la aplicación del Pretest y Postest en 

cada uno de los factores (Atención, Claridad y Reparación). 

 

Como se puede observar en la tabla y en la gráfica, antes de iniciar el taller, la media 

del grupo en la sección de Atención Emocional tiene un porcentaje adecuado de 

acuerdo con lo establecido en el TMMS-24 (22 a 35 en hombres y 25 a 35 en mujeres) 

(Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004)  significando que son capaces de 

sentir y expresar emociones de forma adecuada.   

 

Por otra parte con lo que corresponde a Claridad  Emocional la mayoría de los puntajes 

se encuentran inferiores a 25 por lo que de acuerdo a los valores establecidos (<25 en 

hombres y <23 en mujeres) la mayoría debe mejorar esta competencia que comprender 

sus estados emocionales.  

 

Finalmente en la sección de Reparación  Emocional se puede ver que la mayoría de los 

participantes tienen puntajes que los colocarían en una adecuada capacidad de 

reparación emocional (24 a 35 en hombres y 24 a 34 en mujeres) lo que significan que 

son capaces de regular sus estados emocionales correctamente.  

 

Atención Claridad Reparación

PRETEST 30.17658171 23.90532114 25.56398123

POSTEST 32.14086911 28.4368082 31.01970274

0

5

10

15

20

25

30

35

M
e

d
ia

 d
e

l 
p

u
n

ta
je

 t
o

ta
l 

d
e

 l
o

s 
p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Comparativa de Media de Puntajes Totales



 

 107 

Si comparamos los resultados finales con los iniciales podemos determinar que existe 

un aumento en los puntajes de los participantes. Principalmente en las secciones de 

Claridad y Recuperación donde la evolución se ve más marcada mientras que como ya 

se menciono en Atención hay una menor evolución. 

 

Lo primero que hicimos obtener la diferencia entre los valores lanzados en el pretest y 

el postest. Los cuáles se presentan en la Tabla 4.2. Podemos observar que si existe un 

cambio de puntajes positivo principalmente en las secciones de Claridad y Reparación.  

 

 
Participante R(mf-m0) A R(mf-m0) C R(mf-m0) 

RE 

R-10 prima 

A 

R-10 prima 

C 

R-10 prima 

RE 

LC 3 2 2 -7 -8 -8 
ML 0 8 7 -10 -2 -3 

MR 5 10 11 -5 0 1 
JR 2 2 4 -8 -8 -6 
EA 0 1 1 -10 -9 -9 

CA 0 3 2 -10 -7 -8 

Tabla 4.2. Resultados obtenidos de 𝓂𝑓 −𝓂º y de R – 10. 

 

Posteriormente se prosiguió a obtener los valores estadísticos y proceder a realizar la 

prueba t de Student con la cual obtendremos la confiabilidad del taller. Tomando en 

cuenta que cada sección estaba enfocada en un aspecto específico de trabajo:  

Atención, Claridad y Reparación,  se realizó un análisis particular de los cambios antes 

y después del taller  los cuáles detallaremos a continuación.  

 

Atención Emocional 
 

En este segmento estaremos hablando sobre los valores obtenidos de analizar los 

datos de los resultados del pretest y postest del Taller de Educación Emocional en la 

sección de Atención.  
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Para ello sacamos los datos estadísticos descriptivos y la prueba Kolmogorov-Smirnov 

para determinar si la población se comportaba dentro de la normalidad y así decidir 

entre el uso de Wilcoxon o t de Student. 

 

 
Estadísticos Descriptivos  (Atención) 

 Pretest Postest 

Diferencia 

Atención  

N Válido 6 6 6 

Perdidos 0 0 0 

Media 30,8333 32,5000 1,6667 

Desviación estándar 6,70572 5,08920 2,06559 

Varianza 44,967 25,900 4,267 

 
Tabla 4.3. Valores obtenidos a través del análisis estadístico descriptico en SPSS 24 de la sección 

Atención.  

 

 

Observando la Tabla 4.3 de Estadísticos descriptivos  se analiza que el crecimiento en 

los puntajes es menor por lo que desviación y la varianza nos  apuntan a que el cambio 

en esta sección de Atención es mínimo por lo que podemos esperar que en los 

resultados de t de Student sea igual. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (Atención) 

 Pretest Postest 

Diferencia 

Atención  

N 6 6 6 

Parámetros normalesa,b Media 30,8333 32,5000 1,6667 

Desviación estándar 6,70572 5,08920 2,06559 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,177 ,206 ,290 

Positivo ,143 ,140 ,290 

Negativo -,177 -,206 -,210 

Estadístico de prueba ,177 ,206 ,290 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d ,125c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 
Tabla 4.4. Valores obtenidos con la Prueba Kolmogorov-Smirnov en SPSS 24 de la sección de Atención.  

 

 

Prueba t de Student de Atención (Pretest-Postest) 

 Media D.E. T gl Sig. (bilateral) 
Atención (pre-
post) 

-1.66667 2.06559 -1.976 5 .105 

 
Tabla 4.5. Valores obtenidos con la Prueba  de Student  en SPSS 24 de la sección de Atención.  

 

 

Con lo señalado en la Tabla 4.4  de  la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la  Tabla 4.5 

de la prueba de  t de Student, podemos observar en primera instancia  Kolmogorov-

Smirnov (,125 ) deja ver que el avance se comporta con normalidad  y los valores de 

antes (x̅=30,8333) y después (x̅=32,5000) reflejan  que en lo que respecta a Atención 

(grado en que las personas prestan atención a sus emociones y sentimientos) un 

cambio poco significativo  tuvo un avance menor reflejado en una t=-1.976 y una 

sig=.105, por lo que podemos determinar que el taller  de Educación Emocional no tuvo 

una influencia suficiente en está área. 
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Claridad  
 
 
En este segmento estaremos hablando sobre los valores obtenidos de analizar los 

datos de los resultados del pretest y postest del Taller de Educación Emocional en la 

sección de Claridad. 

 
 

Estadísticos Descriptivos  (Claridad) 

 Pretest Postest 

Diferencia 

Claridad 

N Válido 6 6 6 

Perdidos 0 0 0 

Media 24,3333 28,6667 4,3333 

Desviación estándar 5,00666 3,93277 3,72380 

Varianza 25,067 15,467 13,867 

 

Tabla 4.6. Valores obtenidos a través del análisis estadístico descriptico en SPSS 24 de la sección 

Claridad.  

 

Analizando la Tabla 4.6 de Estadísticos descriptivos  de la sección Claridad emocional  

se puede considerar que el aumento en los puntajes es superior (siendo una diferencia 

de 4 puntos) lo cual reflejado en puntajes individuales hizo a algunos de ellos avanzar 

bastante. Con ello podemos esperar que la t de Student arroje datos que nos resulten 

satisfactorios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (Claridad) 

 Pretest Postest  

Diferencia 

Claridad 

N 6 6 6 

Parámetros normalesa,b Media 24,3333 28,6667 4,3333 

Desviación estándar 5,00666 3,93277 3,72380 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,140 ,198 ,307 

Positivo ,140 ,135 ,307 

Negativo -,140 -,198 -,185 

Estadístico de prueba ,140 ,198 ,307 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d ,081c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Tabla 4.7. Valores obtenidos con la Prueba Kolmogorov-Smirnov en SPSS 24 de la sección de Claridad.  

 

 

 

Prueba t de Student de Claridad (Pretest-Postest) 

 Media D.E. T gl Sig. (bilateral) 
Claridad (pre-
post) 

-4.33333 3.72380 -2.850 5 .036 

 

Tabla 4.8. Valores obtenidos con la Prueba t de Student  en SPSS 24 de la sección de Claridad.  

 

Con lo señalado en la Tabla 4.7  de  la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la  tabla 4.8 

de la prueba de  t de Student se puede examinar lo siguiente;  Se encontraron 

diferencias de cambio significativo  antes  (�̅�= 24.3333)  y después (�̅�= 28.6667) de 

haber  asistido al taller de Educación Emocional. Con  una t (5)= -2.850 sig= 0.36 se 

comprueba que fue significativo el progreso en lo que respecta a la sección de Claridad 

Emocional (como las personas creen percibir sus emociones).  
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Reparación  
 
 
En este segmento estaremos hablando sobre los valores obtenidos de analizar los 

datos de los resultados del pretest y postest del Taller de Educación Emocional en la 

sección de Claridad. 

 
 

Estadísticos Descriptivos (Reparación) 

 Pretest Postest 

Diferencia 

Reparación 

N Válido 6 6 6 

Perdidos 0 0 0 

Media 26,8333 31,3333 4,5000 

Desviación estándar 7,52108 4,58984 3,83406 

Varianza 56,567 21,067 14,700 

Tabla 4.9. Valores obtenidos a través del análisis estadístico descriptico en SPSS 24 de la sección 

Reparación. 

 

 

Estudiando la Tabla 4.9 de Estadísticos descriptivos  de la sección Reparación de las 

emociones se puede reflexionar que el incremento en los puntajes es notable con 

diferencia de 4.5 puntos, siendo esta la sección con los puntajes más altos en la 

evaluación del postest. Por lo mismo podemos esperar que los puntajes en las otras 

pruebas demuestren que el cambio en la sección de Recuperación emocional es 

significativo.  
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (Reparación) 

 Pretest Postest 

Diferencia 

Reparación 

N 6 6 6 

Parámetros normalesa,b Media 26,8333 31,3333 4,5000 

Desviación estándar 7,52108 4,58984 3,83406 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,395 ,219 ,243 

Positivo ,206 ,212 ,243 

Negativo -,395 -,219 -,181 

Estadístico de prueba ,395 ,219 ,243 

Sig. asintótica (bilateral) ,004c ,200c,d ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Tabla 4.10. Valores obtenidos con la Prueba Kolmogorov-Smirnov en SPSS 24 de la sección de 

Reparación.  

 

Con lo señalado en la Tabla 4.10 de la prueba de Kolmogorov-Smirnov se puede 

escrutar lo siguiente; 1)  se puede exhortar que existe un cambio considerable de casi 5 

puntos entre el antes  (�̅�= 26,8333)  y después (�̅�= 31,3333), 2) la significancia 

asintótica (.200) nos señala que se debe usar t de Student como se tenia pensado. 
 

Prueba t de Student de Reparación(Pretest-Postest) 
 Media D.E. T gl Sig. 

(bilateral) 
Reparación 
(pre-post) 

-4.5000 3.83406 -2.875 5 .035 

 

Tabla 4.11. Valores obtenidos con la Prueba t de Student  en SPSS 24 de la sección de Reparación 

 

De acuerdo a la prueba de t de Student (Tabla 4.11)  t (5)= -2.850 sig= 0.36 se 

comprueba que fue significativo el progreso en lo que respecta a la sección de 

Reparación emocional (como las personas creen percibir sus emociones).  
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Comparativo de Atención Claridad y Reparación 
 
 
En esta sección estaremos hablando de un breve comparativo entre los resultados 

obtenidos en las tres secciones que se evaluaron y que se trabajaron dentro del Taller 

de Educación Emocional. Para ello evaluaremos las medias de los datos de cada 

evaluación de cada sección así como la desviación típica y el error. El siguiente cuadro 

(Tabla 4.12)  detalla todos los números obtenidos del análisis estadístico. 
 

Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Atención pretestA 30.8333 6 6.70572 2.73760 

 PostestA 32.5000 6 5.08920 2.07766 

Claridad pretestC 24.3333 6 5.00666 2.04396 

 PostestC 28.6667 6 3.93277 1.60555 

Reparación PretestR 26.8333 6 7.52108 3.07047 

 PostestR 31.3333 6 4.58984 1.87380 

Tabla 4.12. Cuadro comparativo de valores de las tres secciones (Atención, Claridad y Reparación)  de 

la evaluación pretest y postest . 

 

Advertimos que las secciones donde realmente hubo un cambio notario y significativo 

en la evaluación final es en las secciones de Claridad Emocional y Reparación 

Emocional, esto puede deberse a diversas razones las cuáles no fueron evaluadas en 

esta aplicación pero en futuras aplicaciones se puede proponer el estudio de esto.  
 

6.2. Aspectos generales de los participantes  
 
A continuación describiremos brevemente como algunos aspectos generales de los 

participantes reflejan una vista de cómo se llevo acabo la aplicación y que en siguientes 

investigaciones podrían servir para mejoras en las aplicaciones. 
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Inicialmente hablaremos sobre los participantes quienes terminaron el taller y quienes 

no lo terminaron. 

 

Participante Edad Género Carrera Semestre Concluyó 
No 

concluyó 

VA 18 M Actuaria 2  X 
CA 19 F Psicología 2 X  
JO 19 F Filosofía y letras 2  X 

MF 20 M Ciencias 
Sociales 6  X 

CR 21 M Física 4  X 

AS 22 F 
 

Ciencias de la 
comunicación 

10  X 

MR 23 F Psicología 7 X  
EA 24 M Veterinaria 10 X  
ML 24 M QFB 8 X  
LC 25 F Psicología 8 X  
JR 25 F Psicología 8 X  

Total 6 5 
Tabla 5.1. Tabla de participantes con información general de quienes concluyeron y no concluyeron el 

taller. 

 

En la Tabla 5.1. podemos observar quienes fueron los participantes que finalizaron las 

actividades del taller, del mismo modo se puede observar que en su mayoría fueron 

mujeres quienes participaron de inicio a final. Posteriormente analizamos a detalle 

estos valores en gráficas para detallar como fue la participación. 

 
Participante Edad Género Carrera Semestre Motivo 

VA 18 M Actuaria 2 Falta de 
tiempo 

JO 19 F Filosofía y 
letras 2 No le gusto 

MF 20 M Ciencias 
Sociales 6 Falta de 

tiempo 

CR 21 M Física 4 Falta de 
tiempo 

AS 22 F 
 

Ciencias de la 
comunicación 

10 Falta de 
tiempo 

Tabla 5.2. Tabla de participantes con información general de quienes concluyeron y no concluyeron el 

taller. 
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De acuerdo a la Tabla 5.2. se detalla que la mayoría de los participantes que 

desertaron del taller antes de su conclusión fue por motivos de tiempo, y solamente a 

uno no le gusto el taller. Esta información se obtuvo posteriormente a la finalización del 

taller. 

 
 

 

Gráfica 1.1. Comparativo del número de participantes que iniciaron y concluyeron el taller con respecto al 
género 
 

Podemos observar que las mujeres son quienes terminaron en su mayoría el taller 

mientras que los hombres lo abandonaron. En un comienzo entraron 6 mujeres de las 

cuáles concluyeron 4 (66.66 %) satisfactoriamente. En cuanto a los hombres entraron 5  

y sólo finalizaron 2 (40%). Entonces podríamos pensar que las mujeres se preocupan 

más por sus emociones, pero claro esto es solo una sugerencia que en estudios 

posteriores se podría examinar este punto.  
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Gráfica 1.2. Comparativo del número de participantes que iniciaron y concluyeron el taller con respecto al 
rango de edad 
 
 
 
Con lo que respecta al rango de edad señalarmos que en su mayoría los interesados y 

quienes terminaron el taller fueron los participantes de 23 a 25 años de edad. Siendo 

específicos podríamos destacar lo siguiente; entró un participante de 18 y no concluyó 

el taller (0%), entraron 2 participantes de 19 años y sólo 1 (50%) terminó el taller, de 

20, 21 y 22 entraron solo 1 por edad y ninguno lo finalizó, de 23 años entró un 

participante y cerró satisfactoriamente el taller,  de 24 años entraron 2 y ambos 

completaron al igual que  los de 25 que entraron 2 y ambos lo acabaron. Podríamos 

pensar que las jóvenes de mayor edad (23 a 25) se interesan más con respecto a sus 

emociones y a finalizar este tipo de actividades. 
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Gráfica 1.3. Comparativo del número de participantes que iniciaron y concluyeron el taller con respecto al 
semestre en curso 
 
 
En este fragmento describiremos lo referente a los semestres cursados durante la 

aplicación del taller. De primero a segundo semestres entraron 3 participantes pero 

solo 1 (33.33%) cerró el taller,  de tercero a cuarto semestre así como de quinto a sexto 

semestre en ambos sólo entro un participante en cada uno y ninguno concluyó, de 

séptimo a octavo semestre entraron 4 y los cuatro lo terminaron y por último de noveno 

a décimo semestre iniciaron dos y sólo uno lo terminó. 
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Gráfica 1.4. Comparativo del número de participantes que iniciaron y concluyeron el taller con respecto al 
área de estudio  
 
Por último hablaremos del las áreas de estudio que existen en la educación universitaria, 

de los voluntarios en el taller se acomodaron de la siguiente manera; del área de Ciencias 

Sociales solo entraron dos y ninguno concluyo el taller, del área de Ciencias de a Salud 

entraron 6 y todos lo finalizaron, del área de Humanidades entro uno y no lo terminó,  del 

área de Físico-matemáticas entraron 2 y ninguno lo termino. Indicando dos posibilidades 

que por la forma de difusión del taller en un principio fue más difícil que los alumnos de 

otras áreas de estudio pudieran enterarse del taller. Aunque también existe la posibilidad 

que los participantes de las otras áreas estén menos interesados en este tipo de actividades 

y en el enfoque de la educación emocional. 
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6.4. Evaluación de los participantes respecto al taller 
 
 
En la siguiente parte de esta tesis estaremos hablando sobre los resultados de la 

evaluación final que se inicio a los participantes pero sobre la calidad y beneficios del 

taller, es decir esta enfocada únicamente en conocer que opinan sobre el taller de 

Educación Emocional.  En el cuestionario “Mi experiencia en el Taller” se evalúa;  

 

 La efectividad del uso de los foros y el aprendizaje colaborativo; apartado que 

evalúa el uso del foro como estrategia de aprendizaje, la participación de los 

compañeros y las reflexiones dentro del mismo. Tiene un máximo de 50 puntos. 

 

 La calidad del material audiovisual y la plataforma;  se evalúa la usabilidad y 

flexibilidad del plataforma, la calidad de los videos, presentaciones y materiales 

usados, así como la claridad de las instrucciones. Máximo de 20 puntos. 

 

 La participación del facilitador : se evalúa la retroalimentación del facilitador, la 

claridad y calidad de sus participaciones y su manejo del grupo. Máximo de 30 

puntos. 

 

 

El cuestionario esta elaborado con 29 preguntas de escala Likert con el fin de evaluar 

la opinión de los participantes con respecto al taller. 
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A continuación se presentan unas tablas que engloban lo que se evaluó y como fue 

calificado por los participantes.  

 

 

 
 
Gráfica 2.1. Resultados de los puntajes de la Evaluación Final al Taller por parte de los participantes en 
la sección de “Uso de Foros” 
 
En esta tabla se refleja la valoración de los participantes con respecto al uso de foros 

(incluido que opinan sobre el trabajo colaborativo y el compartir experiencias y 

sugerencias entre ellos), como se observa todos puntuaron con calificaciones altas que 

van de 40 a 50, indicando que para ellos fue muy valioso el poder compartir y trabajar 

en foros lo que podría sugerir que por eso hubo un gran cambio en las secciones de 

Claridad y en especial en Reparación emocional ya que es donde los participantes 

hablaban de sus propias experiencias y cómo las habían vivido, reflexionaban sobre 

como podrían mejorar y recibían retroalimentación de tanto sus compañeros cómo del 

facilitador.  
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Gráfica 2.2. Resultados de los puntajes de la Evaluación Final al Taller por parte de los participantes en 
la sección de “Calidad de los Materiales” 
 
 
Con respecto al material audiovisual y la plataforma se observa que  los puntajes son 

de 20 puntos, señalando que los participantes consideraron que las presentaciones, 

videos, animaciones, infografías e instrucciones eran adecuadas y comprensibles. 

Igualmente la plataforma resulto fácil de usar y accesible para todos. 
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Gráfica 2.3. Resultados de los puntajes de la Evaluación Final al Taller por parte de los participantes en 
la sección de “Participación del Facilitador” 
 
Por último la participación del facilitador fue calificada como excelente en su mayoría 

con puntajes de 27 a 30, lo que indica que la retroalimentación así como la motivación 

del facilitador fueron útiles para el libre y accesible desarrollo del taller de Educación 

Emocional. El papel del facilitador en este tipo de talleres es escencial porque no debe 

dar la respuesta al participante sino fomentar que el mismo llegue a ella y brindarle 

retroalimentación de la misma sobre su desempeño.  

 

Concluyendo con este apartado es necesario mencionar que los participantes se 

mostraron a favor de promover la educación emocional y en especial aprovechar 

espacios como la educación en línea para el desarrollo de la misma. Que son algunos 

de los aspectos que se manejaron en el taller y en la evaluación final. Igualmente es 

importante saber que para los participantes el taller de Educación Emocional estuvo 

realizado de una forma adecuada y flexible para ellos lo que les permitió crecer en su 

desarrollo emocional como seres humanos.  
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6.5.  Ejemplos del progreso de los participantes 
 
En esta sección únicamente presentaré algunos ejemplos de las respuestas de los 

participantes para que se pueda observar los progresos que existieron durante el taller de 

Educación Emocional. 

 

 

Imagen 1.1. Ejemplo de participación en el Taller de Educación Emocional, reflexión sobre 
emoción pensamiento y acción. 
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Imagen 1.2. Ejemplo de participación y retroalimentación de otro participante en el Taller de 
Educación Emocional, reflexión sobre emoción pensamiento y acción. 
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Imagen 1.3. Ejemplo de participación en la unidad de Control emocional.  
 

 
Imagen 1.4. Ejemplo de participación en la unidad de Promoción del Desarrollo emocional.  
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Imagen 1.5. Ejemplo de participación en la unidad de Promoción del Desarrollo emocional.  
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Imagen 1.6. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo.  
 
 
 

Educación Emocional 
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Imagen 1.7. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo.  
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Imagen 1.8. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo.  
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Imagen 1.9. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo.  
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Imagen 1.10. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo. 
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Imagen 1.11. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo. 
 
 
 
Imagen 1.12. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo. 
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Imagen 1.13. Ejemplo de participación en la unidad de La Educación Emocional y Yo. 

 
 
 
 
Como se puede observar en las diversas participaciones se ve un crecimiento en los 

participantes en su forma de pensar, sentir y actuar frente  a los problemas y 

situaciones de la vida diaria. Para mí resulta de vital importancia el que reconozcan la 

importancia de la educación emocional y de brindarse un espacio en sus vidas para 

trabajar en su desarrollo emocional y bienestar . 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
 
El Taller de Educación Emocional es un proyecto que nace de mi propia pasión por las 

emociones.  Además del  diseño gráfico y la computación, está es una parte de mi vida 

que siempre es algo que me ha llamado la atención desde niño mientras jugaba con la 

computadora vieja de mi padre. 

 
 
La creación del Taller de Educación Emocional parte de reconocer las fortalezas que 

tiene la educación online y como aprovecharlas en un aspecto de la educación olvidado 

en nuestro país “el saber ser” es decir, el aspecto socio-emocional.  El uso de la 

plataforma en línea permite al usuario integrarse a las actividades sin la necesidad de 

estar en un tiempo y/o espacio específico, además de que al ser una plataforma 

sensible se puede usar en computadora, tabletas y celulares.   

 

La decisión de usar foros surgió del hecho de que de esta manera se puede 

aprovechar lo que se conoce como aprendizaje colaborativo, en donde los participantes 

como grupo van formando un conocimiento grupal a partir de las experiencias y 

participaciones de los demás. Este curso de tipo afectivo no busca únicamente que el 

participante sepa qué son las emociones y que es la regulación emocional, sino que 

pueda introyectarlo en su vida para aplicarlo y de esta manera tener herramientas para 

promover su propio bienestar.  

 

De acuerdo a la teoría en la adultez emergente es una etapa donde el joven está en 

busca desarrollar nuevos aspectos en su vida desde lo cognitivo, afectivo y social. Se 

considerá aquellos que se encuentran más se acercan  a la edad adulta (a partir de los 

25 años) se encuentran emocionalmente más comprometidos con su propio bienestar, 

por lo que se podría señalar que por eso en el taller la mayoría de quienes lo 

concluyeron fueron aquellos que se encontraban dentro de los 23 a 25 años. Lo mismo 

se observaría con respecto a los semestres ya que son los alumnos de semestres 
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avanzados que están a punto de terminar la carrera e incluirse en el mundo laboral, de 

ahí la importancia de la inteligencia emocional en su vida adulta. 

 

Por otro lado podemos señalar que las mujeres del taller representaron el sector con 

mayor porcentaje de conclusión del mismo. Podría ser a diversos factores sociales e 

incluso culturales. Se considera que las mujeres se inclinan más a su aspecto 

emocional mientras que el hombre se orienta a un lado racional, por lo que se podría 

explicar que desde un inicio que conto con más participantes mujeres y en su mayoría 

fueron ellas quienes concluyeron el taller. Al ser un tema de reflexión emocional se 

podría pensar que por eso resultó más llamativo e importante para las mujeres por que 

le brindan un mayor peso a las emociones en su vida y entienden frecuentemente la 

importancia de las mismas. 

 

En un principio debo destacar que el conseguir voluntarios fue algo complicado, por lo 

que como mencioné anteriormente, la mayoría resultaban de las áreas de la salud, 

sería importante para futuras investigaciones el promover que se involucren 

estudiantes de áreas distintas como físico-matemáticas y sociales, para poder saber si 

se involucran de la misma manera o el comportamiento sería similar al de los 

participantes de esta aplicación del Taller de Educación Emocional. Socialmente se 

tiene pensado que las personas del área de la salud están orientadas al trabajo con 

otros por lo que el aspecto emocional es importante en su desempeño laboral. Con 

respecto a las áreas sociales y de física donde son otras habilidades las que se toman 

en cuenta como el aspecto teórico y administrativo. Hay que resaltar que la mayoría de 

los participantes fueron psicólogos, se podría pensar que se debe a que valoran más el 

aspecto emocional ya que es parte de su carrera. 

 

Si analizamos el trabajo por secciones, se puede ver que la Conciencia emocional 

(Atención a los sentimientos), es el apartado donde los participantes contaban con un 

mejor resultado en el pretest y donde hubo menor crecimiento de puntajes en el 

postest. Esto se podría deber a que socialmente si estamos acostumbrados a hablar 

sobre nuestras emociones y si se tiene conocimiento sobre las mismas. Por otra parte 



 

 137 

puede ser que el material audiovisual y las actividades no fueron lo suficientemente 

atractivos, relevantes y novedosos para ellos. Por lo cuál su repercusión en los 

participantes fue menor que en los otros dos apartados.  

 

En la sección de Claridad Emocional, sin embargo se puede notar un crecimiento 

superior ya que varios de los participantes tenían puntajes bajos al  principio (menores 

de 25) y dentro de los foros señalaban que en muchas ocasiones sus decisiones se 

dejaban dominar por las emociones y que no se tomaban un momento para analizar 

que pensaban por lo que sus acciones solían ser bruscas y poco reflexivas.  Algo 

común dentro de los jóvenes ya que al estar todavía desarrollándose su corteza frontal 

su toma de decisiones suele ser inadecuada y demasiado emocional, evitando analizar 

las consecuencias de sus propias acciones. En la educación emocional se habla que 

esta es una de las consecuencias del analfabetismo emocional que repercute en 

consecuencias como acciones violentas, accidentes, consumo de drogas y sustancias 

ilícitas, entre otras cosas. 

 

Dentro de las participaciones se puede notar que los participantes desarrollaban 

nuevas creencias, esto se ejemplifica cuando reflexionaban sobre las situaciones de su 

vida y brindaban nuevas formas de pensamiento, soluciones y posibles acciones más 

adaptativas para evitar consecuencias negativas. En la juventud se comienza a ser 

más consciente de las repercusiones de las acciones, razón por la cuál la regulación 

emocional resulta vital para esta etapa de la vida.  

 

Los participantes igualmente aceptaban la retroalimentación de sus compañeros y 

valoraban sus consejos, por lo que se podía ver una actitud más madura y abierta a las 

críticas. 

 

Al terminar el taller los participantes obtuvieron puntajes superiores a 28 en Claridad 

Emocional, lo que refleja cuantitativamente todo lo mencionado. Por lo que podemos 

considerar que ahora toman mayor control de su respuesta emocional y actúan con 

más precaución.  
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En la sección de Reparación de las emociones es donde podemos hablar de  un 

crecimiento más notario ya que la mayoría tenia un puntaje inicial (menor de 26 puntos) 

que los colocaba por debajo de  lo adecuado de acuerdo a la prueba. 

 

Recordemos que en esta sección se valúa la regulación emocional en general, 

partiendo desde el regular estados emocionales negativos hasta el promover estados 

de bienestar. En la adultez emergente los jóvenes se encuentran en ese proceso de 

regular su comportamiento y actuar de forma menos emocional, sin embargo sus 

conductas aún suelen ser riesgosas y atrabancadas. Además es poco frecuente 

incluirse en actividades que fomenten su bienestar físico y emocional, ya que no le 

brindan suficiente atención a su salud. 

 

Para esta unidad los participantes investigaron sobre técnicas de regulación de igual 

modo conocieron algunas expuestas en un Prezzi y examinaron los 10 hábitos de una 

persona con una alta inteligencia emocional (expuestas en un video brindado). En esta 

sección los participantes buscaron técnicas de regulación y opinaron sobre cómo 

algunas técnicas resultan útiles para ellos pero otras se les dificultaban. Principalmente 

les resultaba difícil aquellas donde se debía analizar el pensamiento y la emoción, 

como  la técnica ABC que se brindo como parte del material. Los participantes 

afirmaban que para ellos resultaba difícil modificar sus emociones y pensamientos 

negativos por aquellos que les resultaran más favorables.  

 

Para la educación en línea el uso de foros resulta ideal para momentos de discusión de 

temas y el análisis de casos. Es por eso que es perfecto para promover el aprendizaje 

colaborativo, ya que se va construyendo en conjunto un conocimiento, una habilidad y 

una cualidad. En esta unida es exactamente lo que sucedió, ya que los participantes 

fueron capaces de reflexionar sobre la forma en que regulaban sus emociones y eso 

les permitió con apoyo de otros encontrar técnicas que les funcionarán de forma 

individual. Así mismo, la experiencia compartida les ayudo a comprender que podían 

tener mejores respuestas emocionales a situaciones que enfrentaban cotidianamente.  



 

 139 

 

 

 

 

 

En esa unidad se revisó que otras actividades de tipo físico, artístico y espiritual se 

pueden hacer para promover el mejor manejo de nuestras emociones, varios de los 

participantes se mostraron abiertos y receptivos a esta información y proactivos al 

señalar que se podían hacer diversas actividades que igual tenían el mismo beneficio.  

 

La teoría nos señala que algunas disciplinas y actividades deportivas resultan idóneas 

para promover el mejor control de las emociones y el bienestar físico, mental y 

emocional. En la juventud el realizar deportes y disciplina similares ayudan a afirmar el 

carácter, mantenerse en buena forma y promover el desarrollo social  y emocional. El 

verse en la universidad y comenzando su vida laboral fomenta la ansiedad, el miedo y 

estrés por lo que el deporte es una buena forma de manejarlo ya que mantiene la 

liberación de adrenalina y la generación de endorfinas.  

 

En la sección de Reparación de las emociones (Regulación emocional) el avance en 

general fue de 5 puntos lo que deja ver un crecimiento significativo en la forma en que 

ahora reflexionan sobre la regulación emocional y la promoción de emociones 

positivas. Se relaciona con lo que busca un joven adulto,  ya que su interés se centra 

en formarse como un individuo independiente, ser capaz de tomar sus propias 

decisiones y encontrar su lugar en el mundo social y laboral. Por lo que resulta de gran 

importancia ser capaz de controlar su respuesta emocional y generar experiencias 

positivas en su vida. 

 

El uso de una plataforma virtual en general se convirtió en un acierto ya que les 

permitió vivir el ejercicio del taller de una forma distinta a la presencial. Les brindó una 

facilidad de tiempo donde uno puede participar en el momento del día en que le sea 

posible, e incluso usar todo el día para pensar que pondrían en su participación. Así 
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mismo les regaló la oportunidad de no censurarse y expandirse en sus reflexiones, 

situaciones que a veces en talleres presenciales no es posible por tiempos o el miedo 

que impone expresarse frente a un grupo de personas.  

 

El taller obtuvo buenos resultados ya que de acuerdo a la evaluado por el TMMS-24 

(pretest y postest) se observa un  aumento considerable en los puntajes de los 

participantes principalmente en lo relacionado con la regulación emocional, significando 

un progreso en aquello donde el adulto joven tiene mayores problemas. Así mismo, en 

sus participaciones cualitativas como la creación de posters y sus reflexiones en los 

foros, nos deja entender que se llevan un importante concepto sobre lo que es la 

educación emocional, los beneficio que otorga y lo importante que es para cada uno de 

nosotros. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 
 
 
Las emociones son  un proceso fisiológico, conductual y  cognitivo que suceden en 

respuesta a la interacción con aquello que nos rodea. Los seres humanos, vivimos con 

las mismas, que influyen de forma directa en la manera en que interpretamos el mundo 

y como reaccionamos al mismo. 

 

La educación tradicional estuvo enfocada por muchos años a las necesidades 

especificas de la época en la que apareció, en una sociedad  que buscaba satisfacer 

las demandas de mano de obra para un espacio industrializado que apenas emergía. 

Involucrada únicamente en los procesos cognitivos que favorecieran el desarrollo de 

profesionistas capaces de realizar un trabajo especializado.  

 

Hoy en día estamos en un momento de la existencia de la humanidad, en la que las 

necesidades de las personas son distintas, las relaciones humanas se llevan a cabo de 

nuevas formas, el avance tecnológico nos permite conocer cada vez mejor como 

funciona el cuerpo humano y el mundo en el que vivimos, y además de que el 

desarrollo intelectual en todas sus áreas, tiene nuevos postulados que avecinan un 

futuro distinto.  Es por ello, que la educación debe avanzar y dejar de estar atada a 

aquello que en su momento fue funcional, pero que hoy en día resulta obsoleto si 

consideramos todos los cambios y las exigencias del mundo actual. 

 

La educación debe enfocarse en el desarrollo integral del individuo, es decir, a 

desarrollar sus habilidades, sentimientos, intereses, capacidades y actitudes por igual. 

Abrir un abanico de oportunidades que permite un desarrollo intelectual, social y 

emocional, así como prepararlos para un crecimiento personal que les permita 

enfrentarse en las necesidades y problemáticas sociales que existen actualmente como 

las que se han estado mencionando a lo largo de este trabajo. 
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La educación emocional, es una respuesta a la exigencia social, que sufre una serie de 

problemas como la violencia, los altos índices de estrés y depresión, suicidios, 

homicidios, problemas alimenticios, alcoholismo, drogadicción, entre otros. Su objetivo 

es propiciar en el alumno una maduración integral, explorando los espacios olvidados 

como el área social y emocional. Darles herramientas que les permitan reconocer sus 

emociones, aprender a conocerlas y comprenderlas para así poder  poder regularlas 

para que no se ven abrumados por las mismas.  

 

Estamos hablando de una educación centrada en el estudiante, que le permita volverse 

un personaje activo en su aprendizaje, para lo cual es necesario reconocer que tanto la 

parte social y emocional son igual de importantes que la intelectual. El proceso de 

enseñanza debe estar interesado en lo que es significativo para el estudiante y darle la 

oportunidad de desarrollar su potencial en todas las esferas de su vida.  

 

La educación online, resulta una respuesta a las propuestas de la educación centrada 

en el estudiante. Abre espacios como el aula virtual, donde la interacción de los 

aprendices y el profesor, es distinta a la existente en un aula regular. Donde el 

estudiante puede transformarse en un sujeto activo y participe de un aprendizaje 

colaborativo, en donde los conocimientos y las experiencias previas de todos los 

compañeros, acompañado del apoyo de un facilitador, les permiten crear sus propios 

significados y definiciones. 

 

La tecnología y el internet, son herramientas que nos pueden ayudar generar nuevos 

espacios de aprendizaje. Es aquí, donde la propuesta de la tesis se centra, aprovechar 

las TIC’s y la educación en línea para fomentar el desarrollo socio-emocional. El e-

learning ofrece una nueva posibilidad de trabajo para la educación emocional.  

 

La educación emocional, es algo continuo y permanente, ya que toda la vida tendremos 

emociones y estamos un eterno contacto social. Por ello, creo que es importante su 

inclusión en los espacios educativos y más aún, generar  alternativas en línea para la 

aplicación de la misma.  
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El internet, los foros, las redes sociales y todas las comunidades en línea pueden ser 

aprovechadas para fomentar la creación de espacios que fomenten en los individuos su 

crecimiento personal y espiritual. La tecnología ha sido acusada en numerosas 

ocasiones de ser partícipe en la crisis de los valores, del deterioro de las relaciones, del 

empobrecimiento intelectual de las personas, entre otras cosas. ¿Por qué no usarla en 

nuestro beneficio? Como psicólogos podemos trabajar en conjunto con otras disciplinas 

para así crear redes virtuales que promuevan el desarrollo integral del ser humano, 

crear espacios educativos que estén enfocados en promover el bienestar socio-

emocional.  

 

El “Taller de Educación Emocional Online para Jóvenes Universitarios” es un trabajo 

realizado, considerando todo lo mencionado actualmente en lo que respecta la 

educación tanto en el aspecto emocional como lo relacionado con el e-learning. Implica 

aprovechar todos los beneficios de las nuevas tecnologías como el poder de acercar la 

información y a las personas en la creación de comunidades de aprendizaje, para 

conjuntarlo con la necesidad de la educación emocional y los beneficios de la misma.  

 

La presente tesis es un proyecto piloto para verificar su confiabilidad y efectividad, pero 

un ideal y deseo a futuro es apoyar la implementación de cursos no solo online sino 

presenciales en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades e 

incluso en empresas privadas e instituciones públicas así como industrías. Ya que 

como he mencionado muchas veces las emociones son algo con lo que nacemos por lo 

que saber manejarlas y vivirlas de manera positiva es lo ideal para nuestro bienestar 

personal, emocional, mental y físico.  
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SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 
 

 
 

 Limitaciones 

 

1. No se conto con suficiente número de participantes. 

2. Fue difícil conseguir voluntarios. 

3. La plataforma era muy sencilla al ser gratuita. 

4. Aún cuando eran pocas actividades, eran muchos días de participación y eso 

provocaba que se atarazarán con sus aportaciones. 

5. Los voluntarios no terminaron el taller y fue complicado contactarlos 

nuevamente. 

 

 Sugerencias 

 

1. Armar más grupos con un mayor número de voluntarios 

2. Simplificar las participaciones 

3. Promover más diversidad en las actividades 
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ANEXOS 
 

IMÁGENES DE LA PLATAFORMA 
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!!!Bienvenidos!!! 

Con este foro damos inicio a las actividades de lo que será nuestro Taller de Educación 
Emocional. Para su primera participación deben comentar: 

-¿Por qué se animaron a ingresar al taller? 

-¿Qué expectativas tienen del taller? 

+ Ayuda Editar· 'J 

Buenas 

El siguiente foro fue creado únicamente para compartir dudas técnicas de como utilizar la 
plataforma, en cada uno de los módulos existira un foro para este único fin. 
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I , 

00 ti 
V 

I , 

Damos inicio a la primera semana de actividades del Ta lle de Educación Emocional. E I a primera u idad (semana) 'Conoc'e do 
las Emocio es' conoceremos cuales so las emocio es y como las vivimos en nuestra cotidianidad. Es un módulo de reflexión 
sobre uestra propia experie cia emocional, empeza do desde lo básico que es econocer como me siento y que me hace sentir 
asi. 

Para eso estaremos participando en dos oros a lo largo de la semana; 

• foro 1: ¿Qué son las emodones? (lunes a miércoles) 
• foro 2 : ¿Cómo vivo mis emociones? Oueves a sábado) 

Te pido de avor que recuerdes la importancia de participar e los dlas correspondientes. para Que podamos conMr el módulo el 
dla domi go. Es va lioso que leas las participaciones de tus compañe os. 
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+ ¿Qu é son las emocio n es? ( lun e s 6 a mié rcoles 8 de j unio) Ed it a r - •• 

Foro 1( lunes 6 a mh~rcoles 8 de j u n io) 

En este Foro "¿Qué son las emociones?"'. nos sumergi remos para conoce r cua les son las emocion es. Es importante 
que antes d e participar en este foro re .... ise e l v id eo de " Cua es son las Emocion es'" que aparece al cont inuación. 

o partic ipació n (lu n es 6): Para tu primera parti cipaci6n revisa e l video de 

; se leccio na u na emoción y comenta cómo reconoces eSil emoció n en una persona; es deci r. si la ident ificas por los 
gestos, la forma de hab lar. su expresi6n, etc. Además in vestiga ':1 comenta o tra emocio n q ue n o se mencio ne en e l 
v ideo. 

2 " participación (martes 7 y m iérco les 8): Para tu segunda participación revisa Jos comentarios de tus compal"ieros. 

po5teriorm~nte erge uno de los tres v ideos que aparecen abajo ; comenta cu ales son las emociones que observas en 
los persona,es y por Que crees Que se sienten asr. 
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¿Cómo ~vo mis emoClones? üu~s 9 a sAbldoll de JuniO) 

foro 2 Gu~s 9 sábado 11 de Junio) 

8 envenido al segundo (oro de nuelua pllm!ra unklad. En este FO/o "¿Cómo VNO mil emociones! hd~ re ollObrecomo en nuestra 
exper~ncia QIT'IO{ional: es decir que nos enojd, que nos hace sentir alegre, que nos da m'cdo, eK 

Prime a partidpacilin (ju~s 9 de Junio): Para tu primera participación e!ige dos emociones de las vist.1s en esta unidad y 
menciona que te hiKe senbr de f!Sd manera. Ejemplo: dS pelltul,s de terror Hit! dan miedo por que ~ernpre suceden tOS,S 
I!IpelUln ntes. 

Segunda participad6n1 v-ernl!s oysábddo 11 de junio~ RQ\1sa las partiClpaoones de 1UIC0lr JldñerOS y elrge una de las 
studciones y comenta torno te sentirías tu en una situación similJI. Explica por qu@(reesque nOS sirve identincar la emocione! 
en noSotrOS mllmos y en ouos. 
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Damos inicio a la segunda sem.na de activ.dad!! del aller de Educaci6n E o ·onal. En la segunda unidad (semanal "¿Qué SientO, qué pienso y 
qué hago! ahonddremos en la relacK>n enue emoción, pensamiento y acción para reflexionar como afeaa en nuesua ~da diaria. Es un ódulo 
que le ayudará a reflC>ionar IObre lu actuar para así poder trabajar en me¡or r nueStra espu!!1.1 emoconal. 

Para!!o !liaremos p"l~ipando en dos fOros a lo ~rgo de la semana; 

Foro 1: Emoción. pensarr~nloy acrión (lunes a mlércolesl 
Fo o 2 : Lo que s enlO, pienlO y ~ago (jul!'les a sibado) 

e pidO de fawr que retuerd!!la importanCia de p.lrtkipar en los d'as correspondient!!, pa,a que podamos condu·r el móduro el día domingo. El 
valiolO que leas las particip dones de tus COmpdrieros. 

Re~sa la pr!lentaci60 "C6mo subl, un a,ch w' que le ayudarl a expliw COlltO agregar al fo,o drcllivol, ya que lo Vdmol a !!tar os.ndo a la Idlgo 
dellal'er. 

En eSle mbdu'o comaremoscon el foro de "Ayudi que está destinado a looa d se de dudas técnicas que lengas, 
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+e Emoción. Pensamiento '1 Acción el 3 a l 5 de abri l) Editar · • 

En el primtor loro " Emoción, Pensamitonto '1ACCi6n~ vamos a ana lizar la r elaciÓn l.mtrto estas trl'S va riabltlos. Va platicamos sobre 
nuestras emodone5.ahora hay que entender como se relacionan con lo que hacemos y p('nsamos ('n la vida r('al. 

Primera participacIÓn (lunes 13 y martes 14 de abr il): Revisa el preay yel comiC~lQué siento, qué pienso '1 qué hago?"; elabora un 
QJentoo una hiStorieta breve dooo(' exphques como funciona ('sta relación y comenta en el foro p.ua ti que significa esta relación. 
Publica en el foro tu QJento o histor ieta (muy breve máximo una hoja para ambos casos). puedes adjuntar la imag('n o si es un 
re lato agrt!garlo como parte del comentario. 

1. Prezl 
2. Comlc 
St!gunda partiCip<lción (miérCo les 1 S de abri l): Primero r L"YIsa las p<lrticip .. cior'll'S de tuS cOrnpal"leros. elige uno de los QJento o 
hiStorict<lS y comenta que hubieras sentido, pensado y hecho en una Situación Sir1"'1I1" r. 

+e l o que Sier'l tO, pienso y llago (16 y 17 de jur'liO) Editar · • 

Forol 

En el segundo foro 2 "Lo que $>er'llO. pienso y hago" de la segunda Un idad vamos a reflexionar sobre como se da esta relación de 
emoción. pensamiento '1 acción en r'lueSlra VIda cotidiana. VISua lizaremos como la reacción de cada uno .... arla y porque las rl'Spuest.1s 
de todos son d ife ren~ muchas .... KeS. 

Primera partidpétCJÓn (16 de dbri1) : E ige alguna de las emocrOnesv!stas I!n la Unidad 1, rafra una experjl!nCla de tu vida e!n donde 

1.1 hayas V'vido '1 ejemplifica 1.1 r'elati61'l emoción. pcnsamiefltO '1 acdÓtl. 

Segunda partJO.pación (17 y 18 de abl1tl; Pnmcfo ,evisalo!. comen tiUlos de tus compdi"iefos. I!lige un,) de las !oituadolles de tus 

compalieros y senala como t~ hubieses sentido, que hub;~ses pensado y qUe! hubieses hcdlo en su lugar . Para concluir tu 
par'tIO.paCiOn en este fOlo sdlala por que aces que sea ütl¡ !dentlflC.:It est.1 tl!!ad6n de emod60. pens.amiéntO '1 acci6n. 

Ed¡~r ~ ... 

El pt(!sentc fOfO es para ((!solwr dudas tkn icas sobre (!I mancjo de la plataforma así como cua qu¡er otra pregunt.1 que tengan sobre 
el tallf.!! . 

Saludos 
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Bienvenido a la tercera unid d de nul!ltrO Taler de EducaCión Emodonal. o enconuamos juStO a la mlwd de nuesvo c.lmino de 
autodl!l(uriinl'emo y búsqueda del bi(!nl!llar emodonal. En la Sigu ente semdna tw dI'rlt()! sobre que I!Ila regur ción emocional yen que nos 
beneficiana ¡HIder hdWIo. 

¿/Jguna ve, te ha p sado que te has eno,ado tanto que le has gritado a algu en o incluso peg do? ¿Te has sentido tan uiste que has perdido el 
pelito? Es la semana indicada pala hab'ar corno derta> respu.sLlS emodonales nos afectan y nos pueden complicar la vida. 

En esta semana hablaremos sobre que es regular nuestras e ociones y como nos bcnefida en nuestra vida diara. 

Para I!IO l!llaremos participando en dos fOrO! a lo I.lrgo de la semana; 

foro 1: ¿Quhs regu ación emodonal7(lunes a miércoles) 

• FO/o 2 : Controlo o me conuolan Cueves a sábado) 

e pidO de favor que recuerdes la importancia tú! partiCipar en lOs d'as correspondientl!l, para que podamos conelu rel módulo el día domingo. 
valioso que 1M IdS partiCipacionl!l de tul compañeros. 

En este módu'O contaremos con el foro de 'Ayuda" que esti destinado d tod clase de dudas tétnicas que tengas. 

Buena semana de trabajO. 
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(0'1 el1i61' rI'':f: foto c.II'IIOS po- clII'IIeru:"I, tt1t:eu ~r d.,: ce "11.0110' ~ oe louc.KIén (II'~I, eb al¡t¡r,lOt,l$lÓ" te ~~r 1j,t/"OCUl!:1. ~.xoO, ~ bs p'oblem;t$lI$eqt',)(j,)l 

A rmL'Ios 1101 Wtrtt' qt.e en OUSlore runtr n re~mol' e,TIXIc!I\U"'l WI CC1bord~I':r.; e'l tOTOJ! "[lón;l "sl'J..xlbc\ En el ':Irtll'Io11: .1rem~' sol:ne qt;e," ¡, ~~I.m6n errot\J:lr\;ll 
q~ SI¡'~CoI V p.M.1CJ1e ~M 

, H¡t'u~ode bs ptl"lO'\3,ts C.e v :('oy tDrroe,b: 

.¡ I Lt ~f F«f(t ,) rtSpl:t"'l1.t del lImor.l¡e ee, vf:jeol 

.¡ ¿'\;~II$CrftH,"t' W~ tu t'Onseruerc.u po- SIl f!~JI.eS!" mllXliIl'.oI" 

veDl11er:.a: 

.¡ ¡CM p,no t''lthlCfoOI 

.¡ Up4L1 q¡;t'H ;a reguOXIÓI' ~"lXlcl'\) M tusp'Oplas p.t1J¡~ilS.. 

• Pnm~ra F3tI:IF,)C~n(ll ce ,PJr...oJ:tormb UI\15itu~nó, slmlar a la cid YlJeo ~n la qLI! hlj~v 'ldo en d~rde u.,J emC(~r ~iJ)Il SitO rruy fuerte y como rNCtllNste. AdfrNS comerla 
(orr.D ~eojrll ,abe' 5dou~a mepr re5pJ~a ~ tu I»r.~, 

• S~unJa partlt»OÓ1 ll~y ~ d~ Jl1'Iil~ P,JI,)co~clJIT ffie foro .n~ICo\ de aaJf:rCol a tu olF r.Dn, q,¡1! sJ:UXlones de las n'KIo~t;)$lt.'lfr 511r. tuces entrt sr y FOr ~ue "te uf:.!S1 w 
Ademis se.\1IaCLJfs 50' kls be~ef(l~ de la ~1J1a!161 errotlo,a! 



 

 165 

 
 

 

1.00u<cnlJoI11~e"b~nl!" ce 1.lef~!IIlr.xolr¡mlXlor.l!!JI ~11J¡fIlur cld ' l~mlX¡\ndel ~r.tffo oeTlXfClllI ilm~Ufllllf j~rol5lkrhlldtfe¡Vdmffl(O" , 
IréJ¿>'tTOI er «Ivdjc~ q\Je ~f""~''''t b~'tI\II err"o'~Y?~'t.llemOlIOi" h""~OI~<t 'CI'¡lJlll1t, rutltlmlllddevd¡ 

1: ¡I lr~ ''Ido ~flt'l'«OI<S ~11<S I nétclcsl le ,¡ntl O f\1 ~ In,'dld) 

02 C!Men,,:r nlr.c J/Vua!bldol 

le p /0 ~c ',,01 qt.e ft(lj~Ctl b mp:IfWl!l ce P,lr.<Plf el ~ d~1 tOfftlpOldeme\ FMIl'e po~.fTIO\ (""~ • ,ófu~ el d~ dOT roo ~ \\1 010 q,e ~11 1.15 Pl~( ¡1!~'tI de ti.! 
rDlIpl/t'OI, 
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~'ol 

l s""e~:e (0'0 '.\1m-,3'I.:I0 T HTOCIOl"C5' ts u, v.J¡tpor tl T~C;] ~ lis ~~Ic.z crttgU'.xI!lreToclON' ~ bslU~ los q¡.e I"J\ bmfic~~, hUl'ermswlmdl!, mes! ~y 
d&t.\t'lC'OCCTOdlftBllletl"'(l.»r~ jlIKe5 If)'ICJltI [(Il1r:l~r 1U1U~ 'apm!~ t!l'oltmL 

I po'IIt'O'Ten~COr:t"""¡: 

I iCWc.J5ev.btetrc,)S' 

, l"iest:~y(DI1Ier:.llXra t«rlCti qt,t tXIStt!M.r/~de er L1 ~.Jton t'Tr.IClOr.i. 

, ;Ol.to:II~~s!!fl..,.deoyol~.f.I'!OS~I~~~ilbtl' 

~ep. Y.tI¡»I"JOptXlbn (rr ht:lle~ 29 de ,Uf' D~ ~ev~ todos m comtl't.)rlO~ de:1.1 ro~eros y p~~:tllormer.e CDrt~ 

, ¡(~,ij ee In tk.'\Jr.r.; (:",er:~~ FO' (~~ alT¡»'tfOS rts~ t~ mu r:ert'..r1tt ¡»ra t ' ¡Por q~tl 

I ¡por ~ ures qlt es ut.: C'Jro:« ~:e lOO ce ~'¡rJS? 
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l, eheg~ 1CO ~ ·trectl' f1IlKl~ .»mrr:e' ~TOS ~ Irc91j1¡t ¡ar,wlb~es ~I.t'lef'l ,¡ytA.1rrG! ~ Irtp'. m.estr. reJl.<eS1l noc.:r "\.IM.C,nperW1J~ dr;er-ql;u S~ 1QS 

depones .xl ~dJOCS Ml5tt.z u «ras lIc~bes ,,\.d~r ¡ rM~roblert'~'Jr em~( or~L 

,mCSl.l: 

I L~bofl ~, Mr:o, U!'I ~ltlJp. ~ U :1 rMl ~ 1~ ~~~¡~ ur~t.n~t\ t:n\.~ U'I poe!N UOUI fonr.» at ~e$l6, er¡ ~O"t'e exprrse:s UIIJ sr!l.lltlOn en b 1M r,rps 
eII?eftT.enIoXlO a~l'\~ de bs emxo·es n1t1CmColS en ti IJ.:ct.l'o1tN :t. m.x en y comert.1 COTO!.t 5'rJ6 el Ut.I( ~¡¡, II'5F rKO el! M tT.otJ:II'e. 

I C~II'\e·:~ COTO ,e ~It Iilnr:e 1.1 cltOKón ét tll pro~ y,)l fMI de 1, millón. 
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ton "" .... ."d, ""'10 '''1110' POI "n:~" .u0lt1O 1,11e! de ~du:m\n ~m,,"" •. 1.a ili "''' do~ '~OJ¡"on!mocbr"'" uovo," 1, "R",6nd, fII" '1" "" Olt, 1.lI1". 'oc '1"" 
~,l ",ji" .. "1,, ... ,. ,le. ~I'.'I' flr'] "un .. ~, " lo q"~"lTO! en ~I,ltl yque "",,,,,,,ddodelm,,,,. LO! I:I'IJo' /,)"" ,'lmo .,(umod,lq .. Ilm, ""IYGue nO! 
,dl!1!t",O! en d fiOlI d",tml. 

1M! ~ m~, I''''~I''O!'' ur salof,," 
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(o, el Ílro"U Et'Jt,x1Ón ~moclDr~1)'O'o»:rQ~ ~,,1 a 'Lest'O~~je ,xS~e'r..av..1I rrn.rododr ,)S eTQt1O,e~ ~ eslefaro~m,:u~rO\l' 2l!n IGOl Q ~ ~ITU~ oIpfe.~d.dD en 
el t"~(lIr~ -dt 6!~S ur c.xIn ¡»1.u,I~ qLe m~ HMTOS Ct': CUM y ~e podttnos of'ew .1 TU'tC<l ro'Ila 'prend eX¡ el! el. 

Acortnu:1Ón l" dejO ~I¡¡.m~ u dt p.II9'm pon h3rff ¡~::lg'.tf.a y tO\I'Iele:s: 

rtWilHNW n~.~/Ihtt;lJfVt""""t'ea:1\"LI"d~_ccmf20t JII)4. ?'osr«l11 p.11.) tlU" Cinee N$tll¡ h:mI e'S:~ ~fI~ ex~I(" ¡OTrO U~ e.tiell 

I'I1;JS:tAn'ctr· ....... 

kt;ls:lfTI'plp'l:oc'!lrtWlll 

~eg¡;-r.I~ ~"Jt1p.x:l~r(!T':.oM:~If~ b~ ~M5 I celulat lItvail t<r.CII los tr.Jb.I¡CB lIe ruS(CtTlp.a'ef05ycome:rt~qLe" b ~ue i'l'oIS tf p.-sto ~t' I~ el 1'l.~1ti1 enMte:ln'S:)(.)e 11 
111".., ~C' ti¡ ~-:cl e ~':41 M (orOOO:1J q Ir~ip! $(10ft ~ e:lLc.acI6n t':TotIwl 

ler[e·lp.1f\JC~'1(ytmn8 ~ ~~D9 de- plb~ P..,.1 (O~Cktll a:, cm uJer ~e [1llt.X16r l'T'ocklr c~men:1 !j\.ce la OJe IC~'oISee4 '" tr 1COT1oI0p¡.e:les ¡qriMd<.., e~ l\. 
V-:l~:!X1C:W. 
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CUESTIONARIOS  

 

Cuestionario inicial 
Instrutoone!i 

A t,m:II1J.1r1Ó, ~ntor~r~r~;dgur..J5 ;Jflrm.xla1e~ ~b~ 5US~TIXIDne5 y sff:llr~lI(15. Ln illef1bmer:e t.»l fra2 e l1 ~l~e ror f.:ri"Jrelgr,xb ce .JC~en:b a ~~ruerdo ten ~5p«ta illzi lf..5rr..J5. 
Se~olIe con U'iI 'i" 1,) r~Jl~i1 q~e m~5 se .1IJIDXllTe i1 SIl rt.)!ldJd. 

No 'I"y 'dpuest~s conect~so nror'e:bs, 11 bl.e.m ni N !;t$. 

l..J5 C9tlCfltS de ódpue~ w..1: 

1. ~i1 de 3cuereo 
t Ago de aruerdo 
19.!!LlI1leo;!e arurdo 
t... It.uy de ;m~rdo 
~ Ict"lrr..c-lIede i1!1;~O 

2 Edil!) 

3 -Ghro 

5 5e:nem actulI 



 

 171 

 

 

_ ..... _ ...... -
"" ............. - _.- .. -

~ _ .. _-"',-
""........ .. ... - _.- ... ~......, , ....... _ ... -

i --_._ •• -

""....... ..~ -- ... ~......, -....... ~" .... -... -,-"""' 
"" ......... ~ ...... ""' .. ~.,......, 

~ ..... _ .... _-_.- ..... - -- ~ ..... ,--.,.,., . * ........ 
........ _ ...... __ .. _.- ..... - _ ... ,.,., .. - ,-.,.,.,., '.-
,~,',,'._r .. __ _ . ..,.." 

", ... - ......... ,.,., .. - ,_ .. _- '.-_ ..... _ ...... ~. _ . ..,.." 
", ... - ......... ,.,., .~II:-

,_ .. _- '.-""'_ ........ -
~.- ..... - _.- .. - ,--- '.-

m ... "' .. _ ........ -
~.- .. "'- _.- .. - ,_ .. - '.-(.00_ .. __ .. _ 

"" ....... .. - -- .. - 1_ .. - '.--_.,_._ ........ 
-_ .......... ~ -- I ... ~""'" , ...... _ . .. _ 

.......... .,_ ................. -_ ........... ~ __ I ~.--........... -_.-
11 • __ .,.úIo.,,_ -, .. ,,"'" 



 

 172 

 
 

 
 
 
 

 

22 ,",lO ~,¡¡, I(OTp,m~ TrI,n">:I"", 

~~dlAat'do A¡oItll.:J~i!o l~~nl,dI/rurUo M~dI!llJ~do 1,~l'lI"~ di In.Ifi!o Ilortlp'J~~ 

23 IIJnq¡' ~ ~~ T'l,lIo:n2',IU,b 1"", Lr~~161o~ ,mlt.l. 

~'1l~dlAat~J A¡OHJ~i!o l~~nl,dllmrOO ~~d,!llJ~dJ ID~l1lI"~dll~~ lIorIlPJ~~ 

24 IIJrq¡' m, "lrJ 1\1\ p'oru,po pmlrtl CO~5 ~·Jd.lD" l 

~~dlAat~D A¡oIitI.:J~i!o l~~nl,dllo:¡~ M~d,!llJ~dD ID~l'lIn~dll~~ IlorIlPJ~~ 

25 CUlrdJ ~l!fllr.~ p 'rloen I~Dl b5 p..!:'~5d, ~~i~ 

~11l~dlAat~J A¡OHJ~i!o l~~ni,dI/o:i;~ M~dI!llJ~dJ 1,~l1lInl,dll~~ lIort5pJ~~ 

26 Inl,rtl I,r~ ftlml":Dl pD5~~DljIJ'qL' m, ilr:~ r~l 

~'1l~dI!llJI~J A¡OHJ~i!o l~~nl,dI/o:i;~ M~d,!llJ~dJ ID~l1lInlldll~~ lIorIlPJ~~ 

27 Ildl!fdll11mdl5I"J':l.l5a I!! ro~ CJmF' lrjn~O.!l,:'llll.lc.l ~l,m,. 

~'1l~dlAat'dD A¡OHJ~i!o l~~nildl/o:i;~ M~d,~dD 1,~l1lIn~ di In.Ifi!o lIort!p'J~~ 

28 ~'P"OCIJpo Jo,ltn~ ¡1 tu.n .m, ¿.!n.~~ 

~'1l~dlAat~D A¡OHJ~i!o l~~ni.dllmrOO M~dI!llJ~dD ID~l1lIn~ di In.Ifi!o lIortlp'J~~ 

29 I ,r~ TU&~ tltr,~ (L~'(O T. 5~,lo ftll! 

~~dlAat'dD A¡OHJ~i!o l~~ni.dI~ M~d,!llJ~dD I,~htnil di In.Ifi!o 1I0rt!p'J~~ 

30 CUlrdJ ~l!f,d~iJdDlnllr:Jc.lTb", mi tIIllod.ln mJ, 

~~~dlAat'dD A¡OIltI.:J~i!o l~~ni.dI/ruroo ML~dt!llJ~dJ 1,~l'lInil di In.Ifi!o lIort!p'J~~ 
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“MI EXPERIENCIA EN EL TALLER” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 1 l , s 
ollll"'G'" ~ ,1 T"""" I~'Cld"ru,, :o o 11,10 Iyl ,1 T'Y'",.,r l~~ 

do,,,,rolOlluynmollL.,., ~...J.......J........L....J 

I 1 l , S 

tOllll"' G'" ~ ,1 T."r"'rlm,d"ru,,:oO 11,10 Iyl j T'Y' r 'lOr l~~ 
d'AcL.rolOlluyhmol lL.,., ~...J.......J........L....J 

I 1 l , S 

O1I1i"'G'" ~ ,1 T." r"'r l~'Cld"ru,, :oo 11,10 Iyl ,1 T'Y'"" r l~~ 
d,¡'1.rolOlluynmollL.,., ~...J.......J........L....J 
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Co,~_der"qLe j es elrrer'l:H' \\lbt (m.ldt!lliUerdooMalo ) r~ ej ll'ol',Ilr \\) _or ("'~ I '1 I '1 
d,I<c.ro, 'IILybl<1'IIL. _--'._L. . ....L . ...J. 

CO'l~_deraqLe j es elüenor\\l:or (m,¡¡delliUerdoo Malo ) y~ eJitq.lrv.l_or (IJUJi I '1 l' I 
deAcl;erda DMLybte..1o)IL. ~--'._L.. . ....L . ...J. 

Co,~_dm qLe . es ~I rrm ~.or (n~C>l di! .1iUerdo o Malo) r ~ ~j T:"rrv.l.or (IJIJl\ 
de Aa:erol ti ML'Y ~l ~O) ! 

C01sdm qLe . es el nn:Jl' \11tH (r.ac.1 de .1ruedo o M310 ) y ~ el T.Jrr\\).or ("~ 
dO.a.;erd~ DML'Y~t ~'O) ! 

: 1, I I ,1 

: 1, I I ,1 
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CmtleragLe! ' es el Temrv.l'or(naCIl dea¡uedo o Malo ¡y ~ el 1'JYJfv.l 'CII Wu,l 
de Acutrdo o Muy b¡;eJo)! ~ : : : : 

tmIler.:lqLI! i es el TeflOrv.l'or(nilcll de.ltuerdo o Malo)y ~ el 'l'Jyurv.io¡ ("'~ , • • • '1 
deAa.ercboMuylu.101Ic. ~.~~._~. _~. --J. 

CmtleraqLI! ' es el TerlJrv.l'or(naCIl de.ltuedo o Malo)y ~ el 1'JYJf v.l 'CII Wu,l 
de Acum:lo o Muy b¡;e.10)! 

Com:ler.lqLe i es el üeflOrv,)Dr(nilt'Ol de.ltuedo o 'laJa)y ~ el ".ryorv.l.ol ("~ 

~ : : : : 

deAo.el'dJDMuytLe.,oJlc. __ .L--L_'-~ 

Cmder;¡qLe · eseI TenDrv.lb r(nilc.:lde.lruedooMiljD ) y~el ".l'J!lr v.l(J r(tlu,j , I , , : 
de.Ai:uerdooMuybLe..10)IL. ~.~-'._ .... _'-o --J. 

CmtleraqLI! i es el rtrermfVol.or(nilt.:l de.1tuedo o Millo)y ~ el 't'Jy:¡rv,uII (tlll)j 

dekllerdo o MuybLe..101IL. ~~.L--,-_,-~ 
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22 · 

C.o1u1eraqLt · e5 el l1erJ Dr vaDr (nilCIl ae atuer~1) 1) \1310) Y ~ elllol:flrw._Or (!lv,i , [ . , [ 
d,;,:,,,d, o Muy OLI<101 IL. _~. --'._~._.L.--.J. 

23 · 

Com:leraqLt ' e5 el l1erJDr VJ'br (niu:1l de atuerdo 1) \1310) Y ~ el ll.!~rWlOI (IIv,1 
d, ;,:,,,d, o M,y 'moI IL. _~-'---'_-'---' 

24· 

Com:leraqLt ' es el l1er1Dr va'br (nilC03 de iJtuedo o \lil l o ) y~ el 1IJYJIWlOI(IIu,i 

d, ;,:,ord, o Muy OLI<101 IL. __ "--_--'----' 

25 • 

C01u1eraqLt ' es el l1erJDr vabr (nilcll de atuer~o 1) "310) Y ~ elllolY!lIVJ_or(IIv,i ,., [ 
d,;,:,,,d, OM'yOLI<101 IL. __ .J._~._.L.--.J. 

26 I ¿(.01SICt.".JS que el';njlrtJdor ¡rorr.,,"" Ii! reRexJ6r de D5 pil rtl t.pilntes? 

tom:!eraqLt ' es el l1erJor w.'br (nilCI3 de atuedo o \lil l o ) y~ el llJ~r WlOI("'u,i 
d, ;,:,,,d, o /,I,y 'moI IL. _~~~_~--' 

C01meraqLt ' es el l1er1Dr va'br (nilc.3 de atuedo 1) \1310) Y ~ elllJYJrWlOI (IIu,i 
d, ;,:,ord, o Muy OLI<101 IL. __ "--_--'----' 
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I 1 l ~ I 

o1[deI4qL~ ' e\eI TenOr\llD rl ~~Nde4rUedo o ~¡ I O) 1111 1J111r \llOrl~~ I I 1_1 

delimrdo OM\I1!Lt10II ...... _"-----'-....l. 
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