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Resumen 
 

El proceso educativo permite potenciar el desarrollo emocional como un complemento al desarrollo 

cognoscitivo, por lo tanto, la Guía para el desarrollo emocional para niños en etapa preescolar (4 y 5 años) fue 

diseñada para ser una herramienta funcional, con información acerca de las emociones y la necesidad de ser 

integradas en clases.  Se ha observado que algunas instituciones educativas se enfocan en promover un 

desarrollo intelectual, dejando por un lado el área emocional y esta herramienta permitirá una fácil interacción 

con las demás personas. 

Para poder indagar sobre el conocimiento previo de las profesoras con respecto al desarrollo emocional 

se llevó a cabo una encuesta, con la cual se determinó que identifican elementos básicos sobre las emociones, 

quiénes pueden influir en este proceso, a qué edad se deberían comenzar a trabajar, su clasificación y técnicas 

que se utilizan para su desarrollo. Sin embargo, no han recibido cursos o acompañamiento de parte del área 

psicopedagógica respecto al tema, por lo que se infiere que sus conocimientos son básicos.   

El capacitar y formar a los profesores, ayudará a equilibrar y fortalecer el desarrollo de las áreas 

socioemocional y académica. Se recomienda leer detenidamente la Guía para manejar adecuadamente el 

vocabulario emocional y llevar a cabo actividades propuestas para que los estudiantes puedan interiorizar que 

reconocer y canalizar las emociones es tan imprescindible como leer y escribir. De igual manera se busca que 

cuenten con herramientas para controlar y manejar sensaciones negativas, procurando construir una mejor 

calidad de vida.   
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I. Introducción 
 

Las emociones son una combinación de procesos corporales y motivaciones que producen en los seres 

humanos un estado psicológico global, de mucha o poca intensidad y de corta o larga duración. Estos generan una 

expresión gestual que aportan valiosa información con respecto a nuestros estados anímicos, los cuales 

proporcionan una ida a las demás personas sobre las intenciones y sentimientos.  

Durante la infancia los niños exploran y toman conciencia de sus propias emociones y el motivo que los 

hace sentir de cierta manera, y conforme van creciendo les colocan un nombre. Las expresiones faciales juegan un 

rol importante en las emociones ya que permiten establecer relación entre la expresión y la emoción. Cuando se 

trabaja el área emocional y el área intelectual los niños logran tener una capacidad más eficiente de resolver 

conflictos de la vida cotidiana, pueden desarrollar aprendizajes con menor dificultad y están abiertos a nuevos 

conocimientos.  

La Guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar (4 y 5 años) fue realizada con la 

finalidad de evaluar y estudiar el manejo de este, dentro de una institución educativa privada en carretera a 

Fraijanes. Se tomó como muestra a las profesoras que trabajan en el grado de pre kinder con niños de 4 y 5 años. 

Para indagar los conocimientos previos de las profesoras se trabajó con un cuestionario de preguntas 

abiertas y de opción múltiple. Dicho instrumento tenía como propósito explorar conocimientos sobre el desarrollo 

emocional y la manera en que trabajaban con los estudiantes. Utilizando los resultados, se determinaron los 

elementos que era conveniente incluir en la guía y las herramientas con las que contaría para su implementación y 

seguimiento. Su contenido toma en cuenta teorías, estrategias, actividades y herramientas de seguimiento de autores 

citados, tales como Redorta y Cols, Plutchik, Salovey y Mayer, Bisquerra, Frijda y Fredrickson.  

Es importante mencionar que la Guía se desarrolló con investigación actualizada y renovada sobre el tema, 

enfocándose en los niños de 4 a 5 años. En primer lugar, se describen elementos teóricos sobre las emociones, su 

clasificación, los beneficios, hitos del desarrollo emocional, componentes, la importancia de la integración y las 

técnicas utilizadas. Luego se trabajó la recopilación y selección de actividades que pueden utilizarse en clase con 

los estudiantes para el área emocional.  Posteriormente se sugiere instrumentos de seguimiento y herramientas con 

actividades que puedan utilizarse dentro del aula
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II. Marco teórico 
 

A. Marco conceptual 

1. Descubriendo las emociones 
a. Las emociones  

Las emociones son una combinación de procesos corporales, perceptuales y motivacionales que 

producen en los seres humanos un estado psicológico global, siendo positivo o negativo, de mucha o poca 

intensidad y de corta o larga duración y que genera una expresión gestual que puede ser identificada por las 

demás personas.  No existe un único concepto sobre las emociones ya que a lo largo de la historia ha habido 

modificaciones, es por ello que a continuación se incluyen algunas de definiciones, tratando de identificar 

diferencias y similitudes entre los autores. 

Según Redorta y Cols (2016), las emociones son aquellos estados y percepciones, de estímulos internos 

y externos a la adaptación frente a cualquier cambio o situación, el cual se tenga que enfrentar en la vida 

cotidiana.  

Plutchik (2001), utilizó varias definiciones y descubrió que algunas se centran en aspectos 

conductuales, mientras que otras se centran en aspectos fisiológicos.  

Salovey y Mayer (2005), describen las emociones como elementos que modifican y desordenan la 

mente, esta idea debió ser replanteada ya que algunas situaciones podrían intervenir en los procesos de 

aprendizaje, y no necesariamente implican desorden.  

Bisquerra (2018), indica que las emociones son un estado complejo del organismo que predispone a 

una respuesta organizada.  

Frijda (2004), establece que la verdadera importancia de las emociones es identificarlas y valorarlas a 

los hechos de nuestra vida.  

Frederickson (2001), considera que las emociones son respuestas que van acompañadas de 

manifestaciones fisiológicas como expresiones faciales. 

Tomando en consideración las diferentes definiciones se puede concluir que las emociones, constan 

de tres componentes principales: la naturaleza neurofisiológica, cognitiva y de comportamiento. El primero 

tiene que ver con la función de respuesta y puede manifestarse en aspectos involuntarios, tales como la 

sudoración, taquicardia, respiración, entre otros. Este tipo de características puede llegar a ser inducidas por 

diferentes técnicas. El elemento cognitivo hace referencia a la manera en la cual se valoran las experiencias y 

vivencias, haciendo que se califique un estado emocional y se le dé un nombre. Y el tercero se refiere a las 

expresiones faciales, el lenguaje verbal y el no verbal, Korb et al. (2018).  Entonces, según Damasio (2011) la 

inteligencia emocional es la manera a la que se enfrentan a situaciones de la vida cotidiana, logrando 

identificarlas y expresarlas correctamente.  
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b. Tipos de emociones  

 
Para lograr identificar y nombrar las emociones en los niños, se debe establecer que estas no son percibidas 

e identificadas de la misma manera que los adultos. Por lo que, por más pequeños que se crean que son, se 

encuentran descubriendo y explorando las propias para luego darles un nombre. Estos impulsos que llevan a 

actuar son la expresión de una reacción, cada una de ellas influye en la forma de ser de una persona y genera 

una respuesta diferente. Para poder comprender de forma más clara Leyens (2011) las clasifican como primarias 

y secundarias.  

Las emociones primarias son aquellas expresiones presentes en todas las personas desde el nacimiento y 

se pueden observar ante situaciones concretas, estas suelen ser breves y tienen a una solución.  Entre ellas 

podemos encontrar:  

• Alegría: Estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo y las condiciones generales de la 

vida. (Plutchik, 2001) Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Se caracteriza por ser 

positivo, de plenitud, en respuesta a conseguir una meta u objetivo deseado.  

• Enfado: Este sentimiento puede desencadenarse, tanto a hechos internos como externos. Una persona 

cuando se enfada muestra un aumento de la presión arterial y puede responder de forma agresiva, sin 

embargo, responder de esta forma en cada situación de amenaza no es sano ni seguro.   

• Tristeza: Sentimiento de pena asociado con una pérdida real o imaginaria. Se caracteriza por una 

disminución de la energía y del entusiasmo por actividades diarias, especialmente las que se disfrutan, 

desaceleración del metabolismo corporal y en ocasiones este sentimiento puede convertirse en depresión.  

• Miedo: Inseguridad anticipada ante un peligro real o imaginario. Puede haber una disminución de la 

sangre en la cara, por lo que se observa pálida, genera una sensación de frío, la circulación sanguínea fluye 

hacia la parte inferior del cuerpo favoreciendo la huida. En ocasiones provoca la paralización del sistema 

nervioso, causando un bloqueo.  

• Ira: Rabia cuando las cosas no salen como se han planeado. Se caracteriza por un aumento en el ritmo 

cardíaco, la tasa de hormonas, la adrenalina y el flujo sanguíneo en los miembros superiores del cuerpo, 

haciendo que sea más fácil golpear a otra persona, se podría decir que es el enojo en un grado más elevado.  

• Amor: Estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia con otras personas.  

Leyens (2011),  menciona que las emociones secundarias rechazan las primarias, suelen ser dramáticos 

y llevar al llanto. Implican sentimientos más complejos, dentro de ellas podemos encontrar:   

• Vergüenza: Pérdida de dignidad desencadenada por diferentes situaciones.  

• Odio:   Suele caracterizarse como lo contrario del amor o amistad. Con frecuencia es el proceso anterior 

a la violencia.  

• Envidia: Sufrimiento psicológico frente al éxito o felicidad de los demás.   

• Sorpresa: Reacción causada por algo novedoso, imprevisto, casual o desconocido. Cuando una 

persona se sorprende se dilatan un momento las pupilas, se produce una disminución de frecuencia 
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cardíaca y aumenta la respiración. 

 

Figura 1: 

Tipo de emociones según Leyens (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia según Leyens (2011).  

   

c. Función de las emociones  

 
Las expresiones emocionales, aportan valiosa información con respecto a nuestros estados anímicos, los 

cuales proporcionan una idea a las demás personas sobre las intenciones y sentimientos. Chóliz (2005) propone 

tres principales funciones. La primera, adaptativa la cual, como indica su nombre, facilita la adaptación al medio 

ambiente al que corresponda. La segunda, motivacional que dispone que las emociones se pueden predisponer 

a la acción por tanto puede llegar a incentivar al individuo a realizar una actividad. La tercera, social, es la que 

permite comunicar lo que sentimos, facilitando la interacción con las demás personas.  

Mallitasig (2019).  dio a conocer los hallazgos del estudio de Ekman, fue realizado con diferentes culturas, 

y concluyó que existen siete expresiones universales de la cara, que se vinculan a las emociones básicas 

(felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, desprecio y asco). Al lograr descifrar cada una, facilita la identificación 

de las mismas. De igual manera, se pueden utilizar los gestos faciales para poder modular otras. 

Sanz (2019), menciona que las emociones positivas son un complemento de las negativas, ya que las 

primeras tienen relación directa con aspectos de crecimiento personal y conexión con el medio social, mientras 

que las segundas ayudan a afrontar situaciones de supervivencia. Ambas cumplen funciones importantes en la 

vida de un ser humano, por lo que se procura trabajarlas de igual manera. 

 

d.  El desarrollo infantil y las emociones  

 

Emociones primarias 
•Alegría 
•Enfado 
•Tristeza 
•Miedo 

•Ira
•Amor

Emociones secundarias 
•Vergüenza 

•Odio 
•Envidia 

•Sorpresa
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A lo largo de la infancia, los niños toman conciencia de sus propias emociones y la causa de las mismas, 

así mismo, establecen relaciones sobre el por qué de diferentes emociones. Comienzan a reconocer las 

expresiones faciales y a establecer acciones en torno a lo que observan en las expresiones ajenas, según Izard 

(2016). Cuando se genera una alteración en un niño, presenta una crisis que dificulta el buscar nuevas 

habilidades para atender sus necesidades. Los períodos de transición y de crisis inician con una base orgánica, 

a la cual se le añaden situaciones históricas y sociales. Salovey y Mayer (1997) mencionan que la inteligencia 

emocional es considerada como una pirámide con cuatro niveles interrelacionados según la función psicológica, 

a continuación, se describe cada uno:  

 

Nivel 1: Percepción, valoración y expresión de la emoción  

Considerada como la base de la pirámide, pues es valiosa para una interacción social esperada y se 

desarrolla a edades tempranas. Se define como la capacidad de percibir e identificar las emociones en uno 

mismo y en las demás personas. De igual manera, se refiere a descifrar señales, tales como expresiones faciales, 

tono de voz y expresión corporal.  

Nivel 2: Emoción como facilitador de pensamiento  

Aquí se plantea cómo las emociones dirigen la atención a información que se considera relevante, por 

lo tanto, determina la forma en la cual serán enfrentados y en cómo se asimilarán las experiencias. Dentro de 

esta se incluye la capacidad de una persona para tomar en cuenta los sentimientos, razonarlos y resolver 

problemas. Se puede decir que afectan el sistema cognitivo, y por ello es necesario trabajarlo en todos los 

ámbitos de la vida.  

Nivel 3: Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional.  

Hace referencia a cómo se combinan las emociones para comprenderse a uno mismo y para una 

convivencia efectiva con los demás. Luego de aprender a reconocerlas, se etiquetan y perciben las de los demás. 

Las personas más saludables son las que las asumen como un vehículo al conocimiento sobre las relaciones 

personales del mundo (Salovey y Mayer 1997).  

Nivel 4: Regulación de las emociones para promover un crecimiento intelectual y 

emocional.  

El nivel más alto en la pirámide hace referencia a la capacidad de mantener estados de ánimo deseados 

o utilizar estrategias de reparación y regulación emocional, tanto para las propias, como para las de los otros.   
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Figura 2: 

Pirámide de las emociones según Salovey y Mayer (1997) 

              

 
Fuente: Elaboración propia según Salovey y Mayer (1997). 

 

e. Las emociones y el aprendizaje 

Anteriormente se considera que la emoción y la cognición eran dos actividades independientes, sin 

embargo, se ha demostrado una relación entre elementos cognitivos, emocionales y fisiológicos. Las emociones 

están asociadas a una red de zonas cerebrales, implicadas en el aprendizaje, tales como el córtex prefrontal, el 

hipocampo, la amígdala o el hipotálamo (Lang & Davis, 2011). Cuando un estudiante desarrolla un nuevo 

conocimiento, el área emocional y cognitiva trabajan en conjunto en su cerebro, en la cual la emoción suele ser 

la “guía” para la construcción de sus aprendizajes.  

Al experimentar una situación positiva, el córtex prefrontal izquierdo muestra mayor actividad, mientras 

que, si ha sido negativa se observa mayor actividad en el córtex prefrontal derecho. El córtex prefrontal es la 

zona a la cual se trabajan las funciones ejecutivas tales como la selección apropiada de estrategias de aprendizaje 

o la fijación de objetos. (Fuster, 2010) 

Los estados emocionales negativos, aparecen a partir de escenarios de miedo o estrés, creando una 

activación en la amígdala que causa una liberación de adrenalina, noradrenalina y cortisol; y a la vez, producen 

un aumento de pulsaciones y de transpiración. Un nivel leve o moderado es principal para una adaptación 

óptima a desafíos ambientales y puede favorecer el rendimiento cognitivo. Situaciones de estrés intenso tienen 

Nivel 4: Regulación de las 
emociones para promover un 

crecimiento intelectual y emocional. 

Nivel 3: Comprender y analizar las 
emociones empleando el 
conocimiento emocional. 

Nivel 2: Emoción como facilitador 
de pensamiento 

Nivel 1: Percepción, valoración y 
expresión de la emocion 
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un efecto sobre el aprendizaje y la memoria, bloqueando el proceso cognitivo e incluso provocando el deterioro 

de neuronas del hipocampo, estructura esencial para desarrollar conocimientos. (Rodríguez, 2014) 

Vecina (2006), expone que los estados emocionales positivos son parte de la naturaleza humana, liberando 

dopamina, la cual estimula en los ganglios basales la producción de neurolépticos, fomentando la sinapsis que 

se encuentren activas en ese momento, favoreciendo el aprendizaje. El ambiente académico tendrá 

consecuencias, positivas o negativas sobre los estudiantes, pero las situaciones de bienestar emocional 

aumentarán la eficacia del proceso cognitivo. 

El aprendizaje de cada estudiante se puede ver afectado por sus emociones. Si se está experimentando una 

emoción placentera, la conectividad neuronal relacionada al suceso experimentado se fortalecerá, por lo tanto, 

se aprenderá y los estudiantes procurarán repetirla con mayor frecuencia. Por otro lado, si la emoción 

experimentada es desagradable, la conectividad también se fortalecerá, pero se evitará los sucesos que la causa. 

Para los docentes resulta conveniente fomentar un ambiente agradable, con un nivel de estrés óptimo para el 

aprendizaje.  

Según Domínguez Rodríguez (2014), el sistema emocional es el que organiza la personalidad, la conducta 

y las cogniciones, constituyendo el sistema motivacional primario de la conducta humana. La motivación y las 

emociones se ven unidas e influyen en el comportamiento de los estudiantes, interviene en la conducta, temas 

educativos y en las relaciones personales.  

Las emociones negativas pueden reemplazar a las positivas y afectar la percepción de una actividad, trabajo 

o tarea. De igual manera, puede aparecer la motivación extrínseca negativa provocando una conducta de 

evitación y no ejecución de un trabajo. El disfrutar una actividad favorece la motivación extrínseca positiva.  

La atención es un mecanismo que ayuda al cerebro a recibir nueva información, siendo la base de procesos 

cognitivos superiores, organiza las neuronas y activa la conciencia, sin esto la información no es percibida o 

fijada en el cerebro. Las emociones colaboran a priorizar los procesos cognitivos básicos, dirigiendo la atención 

a lo que realmente es importante. (Fernández-Berrocal & Extremera, 2009)  

La autorregulación de emociones representa un componente esencial para la interacción con los demás, de 

igual manera, es considerada como una habilidad clave para favorecer un aprendizaje eficaz. Este proceso ayuda 

al autocontrol de los impulsos, ayuda a afrontar la frustración, el estrés y la perseverancia. Todo esto resulta ser 

un poderoso indicativo de un exitoso rendimiento académico.  

Un proceso educativo, continuo y permanente permite potenciar el desarrollo emocional como un 

complemento indispensable del desarrollo cognoscitivo, aportando a la formación de la personalidad, 

aumentando el bienestar personal y social del individuo. La educación emocional se enfoca en el 

reconocimiento de las emociones propias y en la capacidad de autorregulación de las mismas. Aprender, 

entender y canalizarlas, es imprescindible como lo es el aprender a leer, escribir y sumar. Por otra parte, se 

busca que todos los estudiantes cuenten con herramientas para afrontar sensaciones negativas, procurando llevar 

y construir una mejor calidad de vida. (Bonanno 2011)  
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Las emociones positivas pueden ser constituirse y trabajarse a través de prácticas en situaciones diarias y 

en juegos promoviendo la autorregulación, teniendo en cuenta que son la base del bienestar subjetivo. Los 

docentes, al abordar la educación emocional de los estudiantes, favorecen su propia formación.  

Al trabajar las emociones en niños pequeños, es necesario conocer la etapa cognitiva en la que se encuentra 

para intentar que las emociones evolucionen de acuerdo con la capacidad que tiene el niño, realizando 

actividades que se encuentren dentro de su etapa. Cuando se desea fomentar habilidades en conjunto podemos 

obtener resultados positivos, los niños logran tener una capacidad más eficiente de resolver conflictos de la vida 

cotidiana, pueden desarrollar aprendizajes con menor dificultad y estar abiertos a nuevos conocimientos. Triglia 

(2021), describe el resumen realizado por Jean Piaget, donde divide las etapas de la vida en periodos y define 

el momento y el tipo de habilidad que un niño desarrolla según la fase en la que se encuentre. 

 

Etapa Sensoriomotriz (0 a 2 años): Primera en el desarrollo cognitivo, inicia desde el nacimiento hasta 

la aparición del lenguaje en la cual articula frases simples. El aprendizaje ocurre a través de actividades, 

exploración y manipulación; las impresiones motoras y sensoriales forman las bases del aprendizaje posterior. 

Los niños aprenden a diferenciarse a sí mismos del mundo, empezando con el sentido de identidad propia, logra 

identificar la permanencia de los objetos, utiliza herramientas simples y forma e integra esquemas, como cuando 

aprenden que succionando el pezón produce leche o que moviendo una sonaja produce un sonido.  

Etapa preoperacional (2 a 7 años): Durante este tiempo los niños son aptos de representar simbólicamente 

el mundo, como en el uso del lenguaje, el juego y la imitación diferida. Comienzan a desarrollar la capacidad 

de ponerse en el lugar de los demás, por ello pueden interpretar juegos de roles, representando un objeto por 

otro. El pensamiento egocentrista sigue presente, aunque con menor intensidad, es por esta razón que presentan 

dificultades para comprender pensamientos o reflexiones abstractas. Además, desarrolla el lenguaje y el dibujo 

como formas de representar experiencias.  

Etapa de operaciones concretas (7 a 11 años): En este período el niño es capaz de tener procesos de 

pensamiento lógico limitado, como clasificar y establecer relaciones; si cuenta con material concreto y 

manipulable. Comienza a percatarse que algunos aspectos de los objetos se mantienen igual, aunque presenten 

cambios en la apariencia (conservación). Puede invertir un proceso o acción mentalmente (reversibilidad). 

Logra enfocarse en un aspecto o situación al mismo tiempo (descentración).  Deduce nuevas relaciones de series 

previas (transitividad). Ordena cosas en secuencias (seriación). Agrupa objetos en base a características 

comunes (clasificación).  

Etapa de operaciones formales (12 hasta la vida adulta): Se caracteriza por un razonamiento lógico-

abstracto, capaz de formular y probar hipótesis. El pensamiento ya no depende de la realidad concreta ya que 

maneja ideas abstractas, logra jugar con posibilidades, manipular variables en unas situaciones científicas, 

manejar analogías y metáforas, reflexionar en su propio pensamiento y trabajar con combinaciones y 

permutaciones.  
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Figura 3: 

Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según Triglia (2021). 

    

 

f. Beneficios de conocer y manejar emociones en los niños.  

Cuando un estudiante logra identificar las emociones propias y las de los demás, aprende, de igual manera, 

a autorregular las mismas lo cual le ayuda a afrontar problemas de la vida cotidiana. Bisquerra (2018), aclara 

que las competencias emocionales son una de las habilidades necesarias para la convivencia de los seres 

humanos. Salovey y Sluyter (2007), identifican cinco dimensiones básicas dentro de las competencias 

(cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol) fundamentales para el desenvolvimiento de 

una persona en la sociedad.  Al desarrollar las emociones, los niños lograr desarrollar destrezas fundamentales 

para la vida, entre ellas se encuentran: 

Conciencia emocional: Es la capacidad de tomar consciencia del propio sentir y el de los demás, así como 

de cuál emoción se está experimentando y las consecuencias que conlleva cada una. Cuando se identifican se 

logran construir nuevas habilidades para resolver pequeños o grandes problemas que surjan. Esta área también 

influye sobre la cognitiva, mejorando la atención de aspectos importantes.  

Regulación emocional: Habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las negativas e 

intensificando las positivas. Es la toma de conciencia sobre la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento, prestando atención a las expresiones gestuales que aportan información sobre el estado 

emocional en el que se encuentra y la manera que los demás lo perciben. Se busca desarrollar una capacidad de 

autorregulación de emociones negativas o impulsivas y desarrollar habilidades de tolerancia ante la frustración 

tratando de enfatizar las positivas.  

Autonomía personal y autogestión: Competencia clave a trabajar en los niños, desarrolla habilidades 

como autoestima, motivando la actitud positiva, autoimagen, y aceptación, automotivación, comprensión de 

análisis de normas sociales para relacionarse con los demás y la forma que se perciben los estímulos adversos. 

Por otro lado, se desarrollan normativas de convivencia a la cual se encuentra inmerso el ser humano.  

Etapa 
sensoriomotriz 

(0-2 años) 

Etapa 
preoperacional

(2 a 7 años)

Etapa de 
operaciones 

concretas 
(7 a 12 años)

Etapa de 
operaciones 

formales 
(12 hasta la 
vida adulta)
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2. La inteligencia emocional 

a. Definiendo la Inteligencia Emocional  

 
“La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la 

habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 

emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual”. (Salovey y Mayer, 1995, pp 68) 

Salovey y Mayer (1997), fueron los pioneros de la inteligencia emocional, publicando el artículo 

“Emotional Intelligence” en una revista, años más tarde Daniel Goleman (1995), retoma el tema y realiza 

modificaciones al mismo. El modelo de Salovey y Mayer (1997), cuenta con cuatro habilidades, las cuales son:  

 

1) Percibir y expresar emociones de forma precisa.  

Se refiere a la habilidad para percibir, identificar expresiones (voluntarias e involuntarias), valorar y manifestar 

todas las emociones. Estas se pueden producir de diferente manera, alguna de ellas podría ser por medio del 

lenguaje, conducta, obras de arte, entre otros.  

2) Usar la emoción para facilitar la actividad cognitiva.  

 Cuando se experimenta una emoción entra en el sistema cognitivo como señales que influencian la 

cognición, llevando el foco de atención a la información más relevante. El estado emocional de una persona 

puede cambiar la perspectiva de una situación, facilitando o dificultando determinadas experiencias.  

3) Comprender las emociones 

 Según Salovey y Mayer (1997), se refiere a la capacidad de reconocer nuestras emociones, 

identificarlas y nombrarlas, entendiendo la relación que existe entre ellas para poder darles sentido y significado. 

4) Regular las emociones para el crecimiento personal y emocional.  

  Consiste en la capacidad de moderar las emociones negativas para potenciar las positivas. 

 Un año de relevancia para el tema de inteligencia emocional fue 1995, ya que Daniel Goleman plantea la 

siguiente definición:” La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter 

como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social”. (Goleman, 1995, pp 478) 

 

Goleman (1995), menciona que primero es necesario que el ser humano conozca sus propias 

emociones, para luego desarrollar habilidades que permitan manejar las mismas. Será relevante que logre 

alcanzar una empatía hacia las demás personas, esto con el fin que pueda existir una relación efectiva. Las 

competencias emocionales podrían llegar a ser sustento a nivel cognitivo, sin embargo, este proceso requiere 
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de tiempo y constancia para poder lograr un cambio favorable. Los estímulos internos y externos son de vital 

importancia para lograr un balance adecuado. 

 

b. Áreas de la inteligencia emocional  

  Goleman (1995), marcó la base para identificar los cinco aspectos principales de la inteligencia 

emocional:  

• Autoconciencia: Capacidad para identificar las propias fortalezas y áreas de mejora, de manejar las 

emociones procurando utilizar las primeras y minimizar las secundarias. Tratando que las personas 

sean conscientes de sí mismas, escuchando sus propios pensamientos y tomar decisiones pertinentes.  

• Autorregulación: Facilita controlar las emociones, negativas y positivas, con el fin de poder mantener 

un comportamiento adecuado ante la situación que se está viviendo. Las personas que tienen control 

de sus sentimientos e impulsos son capaces de crear un ambiente de confianza y equidad.  

• Motivación: Representada como la voluntad de logro, entusiasmo, empuje, ambición, entre otros. 

Pretende lograr los objetivos propuestos a pesar de los obstáculos. Para obtener este aspecto es 

recomendable fijar metas y emplear métodos para valorar el proceso.  

• Empatía: Comprensión de las necesidades y emociones de otras personas y lograr una comunicación 

comprensiva y efectiva. La empatía no solamente se utiliza con las palabras, también se puede observar 

en el lenguaje corporal.  

• Habilidad social: Capacidad de aprovechar las relaciones para promover ideas, a través de la simpatía, 

confianza y respeto. Sin esta habilidad, los demás componentes pueden no funcionar.  

 

Figura 4:  

Áreas de una inteligencia emocional según Goleman. 

 

 
Fuente: Elaboración propia según Daniel Goleman (1995) 

Auto conciencia

Autorregulación 

Motivación 

Empatía

Habilidad social
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c. Hitos del desarrollo emocional en niños  

Sánchez (2017) detalla su investigación relacionada a los principales hitos del desarrollo 

emocional en niñas y niños, resumida en un gráfico donde se describen el tipo de área 

experimentada y los resultados obtenidos. Cabe mencionar que la investigación muestra un rango 

de siete años comprendida del 2008 al 2017: 

 

Tabla 1:  

Hitos de desarrollo emocional 2008-2017 según Sánchez (2017). 

Año Autores Artículo Edad Tipo de tarea Resultados 
2008 Gamer 

&Waajid 
The associations of 
emotion – knowledge 
and teacher – child 
relationship to 
preschool children’s 
school-related 
developmental 
competence  

3-5 años  Se compararon resultados de 
viñetas audiovisuales de 
situaciones, felices, tristes, de 
ira, de temor y de sorpresa, con 
el desempeño escolar del niño 
y los resultados de la escalera 
de relación estudiante-docente.  

El conocimiento sobre 
emociones es un factor 
modulador de la relación 
alumno-docente y del 
desempeño escolar.  

2008  Wang  Emotion knowledge 
and autobiographical 
memory across the 
preschool years: 
across-cultural 
longitudinal 
investigation  

Longitudinal 
a los 3 años, 
3 años y 6 
meses y 4 
años 6 meses  

Estudio transcultural y 
longitudinal en niños chinos. 
Hijos de inmigrantes chinos y 
americanos comparando el 
conocimiento de emociones y 
la memoria autobiográfica.  

El conocimiento de la 
emoción medió los efectos 
de la cultura sobre la 
memoria autobiográfica.  

2010 Widen & 
Russell  

Differentiation in 
preschooler’s 
categories of emotion  

2-4 años  Se comparan resultados del 
etiquetado de emociones en 
expresiones faciales y en 
historias de eventos 
emocionales.  

Diseña modelos de 
diferenciación de 
emociones de niveles 
crecientes. El 
reconocimiento de 
emociones faciales funciona 
como punto de apoyo para 
el conocimiento de 
emociones.  

2010 Gao & 
Maurer  

A happy story: 
Developmental 
changes in children’s 
sensitivity to facial 
expressions of 
varying intensities 

5, 7, 10 años 
y adultos  

Reconocimiento de 
expresiones emocionales de 
diferente intensidad en 
fotografías de expresiones 
faciales.  

La expresión emocional de 
felicidad se detecta a los 5 
años al mismo nivel que los 
adultos. Las expresiones 
faciales negativas tienen un 
curso de desarrollo más 
largo.  

2010  Montirosso 
et al.  

The development of 
dynamic facial 
expression 
recognition at 
different intensities in 
4-to-18-year-olds 

4-18 años Se compararon resultados de 
reconocimiento de emociones 
en una presentación dinámica 
de 5 expresiones (ira, asco, 
miedo, felicidad y tristeza) en 4 
niveles de intensidad. 

Los niños y las niñas 
reconocen con mayor 
precisión los diferentes 
niveles de intensidad 
conforme avanza el 
desarrollo. Las niñas 
reconocen mejor que los 
niños las expresiones 
fáciles, especialmente las de 
ira y asco.  
 



 13 

Año Autores Artículo Edad Tipo de tarea Resultados 
2010  Van Bergen 

& Salmon  
The association 
between parent-Child 
reminiscing and 
children’s emotion 
knowledge.  

Padres e 
hijos de 4 
años.  

Se comparó el estilo y 
contenido de anécdotas de 
situaciones emocionales 
narradas por los padres con la 
puntuación de los niños en 
conocimiento de emociones y 
vocabulario.  

La presencia de diálogos 
sobre emociones es menos 
significativa que el modo en 
el que son transmitidas, 
siendo las explicaciones 
causales las que poseen 
mayor correlación con el 
conocimiento de emociones 
en niños.  

2010  Widen & 
Russell  

Children’s scripts for 
social emotions 
causes and 
consequences are 
more central than are 
facial expressions  

4-10 años  Se comparó la denominación d 
emociones para expresiones 
faciales en historias de causas 
y consecuencias en las seis 
emociones básicas. Además, se 
incluye el estudio de 
emociones sociales.  

Los niños denominan 
mejores las emociones en 
las historias que en las 
expresiones faciales, 
excepto para sorpresa en la 
que se produce lo inverso. 
Las más grandes diferencias 
mejor las emociones 
sociales en las historias que 
en expresiones faciales.  

2010  Widen & 
Russell  

The “Disgust face” 
con veys anger to 
children  

4-9 años  Se evaluó la denominación de 
emociones para expresiones 
faciales de Felicidad, ira, y 
asco y la generación de causas 
y consecuencias para las seis 
emociones básicas.  
 
 
 

Los niños denominan las 
expresiones faciales de asco 
como “ira”. Incluso se 
encuentra un efecto similar 
en un 46& de una muestra 
comparativa de adultos.  
 
 

2010  Doan & 
Wang  

Discusiones de 
estados emociones y 
de comportamiento: 
relación entre 
conocimiento de 
situaciones 
emocionales en 
Latinos Europeos y 
chinos inmigrantes  
 

3 años  Estudio transcultural que 
compara las discusiones que 
niños americanos y chinos 
tienen con sus madres sobre 
estados emocionales y cómo 
eso influye en el conocimiento 
de emociones.  

Las madres chinas hacen 
más referencia a acciones lo 
que empeora el 
conocimiento de 
emociones.  

2011 McManis et 
al. 

Reacciones 
emocionales en niños: 
comportamiento 
verbal, psicológico y 
de comportamiento a 
imágenes afectivas.  

7-10 años  Se solicitaba que puntuaran la 
valencia, la activación y la 
dominancia de imágenes 
afectivas y neutras. Luego, se 
tomaron medidas fisiológicas y 
de auto reporte mientras las 
niñas y niños miraban las 
imágenes.  
 

La conductancia de la piel y 
sobresalto potenciado por el 
miedo indican que las niñas 
son más sensibles que los 
niños a la reacción 
fisiología ante imágenes 
negativas.  

2011  Nelson 
&Russell 

Movimiento en la 
emoción: ¿Las 
presentaciones 
dinámicas aumentan 
el reconocimiento de 
emociones en niños 
de edad preescolar?  
 

3-5 años Se evaluó el etiquetado de 
expresiones faciales en 
imágenes estáticas y clips 
audiovisuales dinámicos.  

La probabilidad de que un 
niño etiquete correctamente 
una expresión facial en 
imágenes dinámicas no es 
significativamente mayor 
que en imágenes estáticas.  
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Año Autores Artículo Edad Tipo de tarea Resultados 
2011 Grazzani 

Gavazzi & 
Ommaghi  

Estado y comprensión 
emocional. Trabajo 
con niños en etapa 
preescolar  

3-6 años  Los niños escuchaban una 
historia enriquecida con 
contenido emocional. Un gripo 
recibía un entrenamiento con 
juegos que permitían realizar 
una discusión sobre los estados 
emocionales de la historia y el 
grupo control no recibía 
entrenamiento. 
 

El entrenamiento en 
conversaciones sobre 
emociones mejoró el 
conocimiento sobre 
emociones y el vocabulario 
metacognitivo.  

2013 Channell & 
Barth  

Diferencias 
individuales en 
contenido de 
emociones 
preescolares: la 
importancia del 
conocimiento 
emocional  

3-5 años  Se compararon resultados de 
estudios de conocimiento de 
emociones, lenguaje y 
recuerdo libre y entrevista 
estructurada sobre videos 
donde una niña jugaba y 
expresaba cuatro emociones 
básicas.  
 

Existe una relación entre el 
conocimiento de emociones 
y la memoria. No se explica 
por factores madurativos, 
sino que tiene un rol 
predominante las 
diferencias individuales.  

2013  Salmon et 
al  

El componente de las 
emociones en niños 
de preescolar: ¿cuáles 
se encuentran 
relacionadas por la 
charla adulta?  

3-4 años  Se comparó resultado de 
pruebas narrativas de 
emociones, de emparejamiento 
de producción de causas y de 
vocabulario.  

Las conversaciones sobre 
emociones mejoran la 
denominación de 
emociones, pero no su 
conocimiento acerca de la 
causalidad.  

2017  Rieffe & 
Wiefferink  

Caras tistes y felices: 
Comprendimiento 
emocional en niños 
con trastorno del 
lenguaje  

2-5 años  Etiquetado de 4 emociones 
básicas (felicidad, tristeza, ira 
y miedo) en niños y niñas con 
y sin trastornos del lenguaje  

Las niñas y los niños con 
trastorno del lenguaje tienen 
un desempeño 
significativamente más 
bajo. Resalta la importancia 
del lenguaje para el 
desarrollo del conocimiento 
emocional.  

 

Fuente: Desarrollo de las emociones en las niñas y niños según Sánchez, (2017). 

 

 Durante el acompañamiento de niños en etapa preescolar es fundamental desarrollar una la escucha 

activa para hacer preguntas e indagar sobre la situación que están experimentando, continuar con una 

retroalimentación de lo platicado, proporcionar el tiempo necesario para que exprese su sentir y llegue a sus 

propias conclusiones, conceder credibilidad de sus sentimientos, evitando discriminar, juzgar, etiquetar o hacer 

juicios previos.  

 La autonomía emocional es la capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. 

Se trata de tener sensibilidad con invulnerabilidad. Esto requiere de una sana autoestima, autoconfianza, 

percepción de autoeficacia, auto motivación y responsabilidad. La autonomía emocional es un equilibrio entre 

la dependencia emocional y la desvinculación. (Bisquerra, 2018) 

• Inteligencia interpersonal: Relacionado con las inteligencias múltiples de Gardner (2001), quien 

expresaba que son las que permiten que una persona se capaz de comprender a los demás, trabajar e 

interactuar con otros y, por ello, se desarrollan las habilidades sociales, comunicándose de manera 
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asertiva y respetuosa, tomando en cuenta las diferencias e individualidades generando comprensión 

mutua. Esta área se encuentra vinculada con la empatía. Cuanto más abierto se esté hacia los propios 

sentimientos, mejor se podrán leer los ajenos. 

• Habilidad de vida y bienestar: Capacidad para identificar situaciones que requieren solución en pro 

del bienestar social y de la persona. Las competencias emocionales se originan desde el nacimiento y 

se desarrolla hasta la adolescencia, tomando en cuenta las experiencias de interacción, la familia, la 

comunidad en la que se desenvuelve y la institución educativa. (Roca, 2020)  

Las competencias para la vida y el bienestar son un 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. No podemos esperar a que nos vengan dados 

los estados emocionales positivos, sino que hay que construirlos conscientemente, con voluntad y actitud 

positiva. Esto es posible y deseable. (Bisquerra, 2018) 

 

d. Influencia de los estilos parentales y el desarrollo emocional  

Las emociones y su regulación se aprenden desde la infancia y se encuentran influenciadas por el 

contexto más próximo al que se está expuesto. Dependiendo el estilo parental, los niños tienden a desarrollar 

más unas habilidades emocionales u otras, por ejemplo, los niños con padres democráticos suelen tomar 

decisiones por sí mismos y aprenden de sus errores.   

La familia se presenta como unidad básica de la sociedad, el núcleo social primitivo de convivencia y 

la primera escuela para la alfabetización emocional. Es aquí en donde los niños aprenden de sus padres, por 

medio del modelaje, la base de su conocimiento emocional, la competencia de identificación y la regulación. 

La vida familiar es donde un niño comienza a sentirse él mismo, aprendiendo a reaccionar ante sus sentimientos, 

por lo que es considerado el contexto más importante para desarrollarlas. La función de una familia, en este 

sentido, se define por las experiencias favorecedoras a las cuales han estado expuestos, ayudando a un niño a 

afrontar, identificar y utilizar sus emociones. (Fúlquez, 2015) 

Los estilos parentales se configuran a partir de cuatro aspectos: el afecto, el grado de control, el grado 

de madurez y la comunicación que tengan padres e hijos. Cada uno de los estilos producen diferencias en las 

conductas de sus hijos, causando efectos en las estrategias seleccionadas y prediciendo la competencia 

socioemocional. El estilo parental paterno se encuentra relacionado con las funciones psicosociales, con los 

sentimientos de soledad y depresión de los hijos. Baumrind (2013), identificó cuatro diferentes estilos que 

utilizan los padres para controlar las conductas de sus hijos, lo cual tiene una relación directa con el 

comportamiento emocional de los niños.  

• Crianza flexible o democrática: Los padres democráticos establecen expectativas estándares claros. 

Supervisan constantemente el comportamiento de sus hijos, utilizan disciplina basada en razonamiento 

y los alientan a tomar decisiones por sí mismos y aprender de sus errores. Suelen ser cálidos, cariñosos, 

amables, respetuosos y afectuosos.  

• Crianza autoritaria:  Suelen establecer reglas rígidas y exigir obediencia, utilizan estrategias de 
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aprobación para fomentar que el niño se conforme. En este tipo de crianza suelen utilizarse castigos 

físicos o insultos verbales para obtener un comportamiento deseado, muchas veces los niños con este 

tipo de crianza suelen comportarse adecuadamente por miedo y no por convicción.  

• Crianza permisiva indulgente: Pueden ser padres abiertamente cariñosos y amorosos, por lo cual 

suelen establecer pocos o ningún tipo de límites, evitan que las acciones o malos comportamientos 

tengan una consecuencia. Los hijos con padres de este tipo de crianza a menudo tienen problemas para 

controlar sus impulsos.  

• Crianza permisiva no involucrada: Se caracteriza por la falta de límites, los padres muestran poca o 

ninguna calidez parental. Pueden ser negligentes mostrando un rechazo directo del niño. Los niños con 

este tipo de crianza tienden a presentar un bajo rendimiento académico, tienen más probabilidades de 

mostrar un comportamiento delincuente y de estar deprimidos.  

El estilo autoritario se ha asociado a desórdenes obsesivo-compulsivo, por lo que suele ser 

menos efectivo para que adolescentes disruptivos se mantengan alejados de problemas. Un niño con 

una madre permisiva se ha asociado al comportamiento antisocial, por el efecto en el desarrollo de 

empatía en los hijos. El sentirse estimado, respetado y aceptado favorece la ejecución de conductas 

adaptativas, mientras que un apego inseguro corresponde a malas relaciones infantiles y poca calidez 

en el ámbito familiar. El estado de ánimo y el manejo de estrés son aspectos que mayor se relacionan 

con el estilo parental. (Baumrind 2013) 

 
Figura 5: 

Estilos parentales según Baumirind 

 

 
Fuente: Elaboración propia según Baumirind (2013). 

 

e. Modelos de inteligencia emocional   

Los modelos de inteligencia emocional procuran estudiar las capacidades relacionadas con el 

pensamiento. Entre ellos podemos encontrar:  

Estilos 
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1) Modelo Bar-On  

 
 En este modelo se distinguen los factores de habilidad intrapersonal, interpersonal, adaptativa, manejo 

de estrés y estado anímico general. Tomando como referencia los datos anteriores Bar-On subdivide los mismos 

en 15 componentes, mostrados en la Tabla 2. Por los subcomponentes que lo integran es considerado como un 

modelo mixto. Su modelo contiene 133 ítems de cinco escalas y 15 subescalas, utilizando cuatro índices de 

validación y corrección que nos ayudan a comprender las etapas de un desarrollo emocional (García-Fernández 

y Jiménez-Mas, 2010).  

 

Tabla 2: 

Inventario EQ-I (Bar-On Emotional Quotient Inventory) 

 
Factores Habilidades medidas 

Inteligencia intrapersonal Autoconciencia emocional, asertividad, 

autoestima, auto actualización e independencia. 

Inteligencia interpersonal Empatía, relaciones interpersonales, 

responsabilidades sociales. 

Adaptación Solución de problemas, comprobación de la 
realidad y flexibilidades sociales. 

Gestión de estrés Tolerancia al estrés, control de impulsos sociales. 

Humor general Felicidad, optimismo. 

Fuente: La inteligencia emocional y sus principales modelos García Fernández  & Jiménez-Mas (2010). 
 
2) Modelo Cooper y Sawaf (2004) 

Denominada el modelo de los cuatro pilares, basado en sus soportes:  

• Alfabetización emocional: Compuesta por varios elementos, como la honradez emocional, energía, 

conocimiento, feedback, intuición a la responsabilidad y conexión. Estos aspectos contribuyen a la 

eficacia y conocimiento personal.  

• Agilidad emocional: Constituye la credibilidad, flexibilidad y autenticidad personal que incluye 

habilidades de escucha, asumir conflictos y obtención de buenos resultados ante situaciones 

complicadas.  

• Profundidad emocional: Definida como la armonización de la vida diaria con el trabajo.  

• Alquimia emocional: Es la habilidad de innovación aprendiendo a manejar problemas y situaciones 

complicadas.  

 

3) Modelo de Elías, Tobías y Friedlander  

 García-Fernández y Jiménez-Mas (2010), muestran que los componentes de la inteligencia emocional 

son: ser conscientes de los propios sentimientos y de los demás, mostrar empatía y comprender los puntos de 
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vista ajenos, ser consciente de los impulsos emocionales, plantearse objetivos positivos y planes para 

alcanzarlos, utilizar habilidades sociales. Estos autores integran modelos anteriores para homogeneizar el 

concepto de inteligencia emocional. 

 

4) Modelo Daniel Goleman  

Según Goleman, la capacidad de reconocer las emociones y la respuesta que cada persona tiene ante 

ellas es lo que se conoce como inteligencia emocional.  Esto aplica a las propias, así como a las ajenas. En otras 

palabras, son todas las habilidades que permiten que una persona se adapte ante los cambios, por supuesto que 

la autoconfianza y la seguridad que cada quien tiene en sí mismo son fundamentales, así como la motivación 

para alcanzar objetivos y el control emocional. 

Para tener cambios positivos en el lugar en donde uno se mueve y desarrolla, se debe comprender los 

sentimientos de los demás y tener buen manejo de las relaciones. Toda emoción provocará una respuesta, o 

dicho de otro modo, una acción. Normalmente estas acciones son automáticas, pero la inteligencia emocional 

dice que se puede responder en lugar de solamente reaccionar. Esto se llama gestión de respuesta ante un 

estímulo.  

No se puede elegir el tener una emoción, porque no es voluntario, pero sí se puede decidir qué se puede 

hacer con ella, de esta manera podemos mejorar nuestra vida y relaciones con los demás. El interés de Daniel 

Goleman y el desarrollo de las emociones lo llevó, junto con otros autores, a fundar CASEL (Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning) en 1994, esto con el objetivo de establecer e integrar un aprendizaje 

social y emocional de alta calidad como parte escencial de la educación, desde la educación preescolar hasta la 

educación secundaria. (VOCA 2020). CASEL se plantea tres objetivos fundamentales: investigar, aplicar y 

asesorar. Los miembros que lo integran mencionan que la mejor educación social y emocional es la que se lleva 

a cabo de manera global en los diferentes ámbitos de la vida. El modelo SEL se compone de herramientas que 

ayudan al autoconocimiento y autoconciencia esto significa que es la habildiad para reconocer las propias 

emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen en el comportamiento. El modelo puede aportar 

conocimientos como el identificar las emociones, el tener una autopercepción precisa, el reconocer las 

fortalezas, la autoconfianza y la autoeficacia.  

 

Marco de SEL de CASEL: ¿Cuáles son las áreas de competencias principales y dónde se promueven? 

según describe VOCA(2020) el aprendizaje social y emocional (SEL) se ha convertido en parte fundamental e 

integral de la educación y también del desarrollo humano. SEL es descrito como un proceso por medio del cual 

todos desarrollan y adopta conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar identidades que sean 

saludables, manejables de manera que las emociones nos lleven a lograr metas personales y colectivas. También 

nos ayuda a sentir y mostrar empatía, para establecer y mantener relaciones de apoyo, con la finalidad de poner 

llegar a tomar decisiones que sean responsables y que demuestren afecto. Parte de la metodología de SEL es 

promover una asociación equitativa ente la escuela familia y comunidad, con la finalidad de que la educación 

sea de excelencia.  Con lo descrito anteriormente, se busca establecer entornos y experiencias de aprendizaje 
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que desarrollan relaciones de confianza y colaboración, un plan de estudios que cumpla con el seguimiento de 

instrucción de manera rigurosa y significativa, y, por su puesto, una evaluación continua y asertiva.  

 

Figura 6: 

Marco de SEL de CASEL 

 
Fuente: Marco SEL de CASEL VOCA (2020). 

 

El modelo de Daniel Goleman menciona que el cociente intelectual se complementa con el cociente 

emocional. Bello (2021) en su artículo sobre Inteligencia Emocional, interpreta los cinco componentes que 

Goleman describió en 1995 como, a más alto grado emocional más interpretación de sentimientos. A 

continuación, se describe los componentes en un gráfico: 
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Figura 7: 

Componentes de la inteligencia emocional según Daniel Goleman 

 
Fuente: Elaboración propia según Bello (2021). 

 La interpretación que Bello (2021), da a los cinco compontes, indica que los líderes que desempeñan 

sus habilidades sociales enfocadas a la inteligencia emocional aseguran excelentes modelos de comunicación. 

Además, están abiertos a escuchar información que pueda tener interpretación negativa o positiva. Son expertos 

en obtener mejores resultados en el trabajo en equipo, logrando el apoyo y entusiasmo de sus pares. También, 

logran tener un mejor desarrollo emocional, a futuro su liderazgo es más notorio. 

5) Modelo de Gottman 

 Todas las experiencias deberían ser aprovechadas para ayudar a los estudiantes a desarrollar una 

conciencia sobre lo que están sintiendo, para ello será importante que los padres perciban sus propios 

sentimientos. Gottman (2016), plantea cinco puntos básicos que ayudan a los padres de familia a enseñar, 

identificar y guiar las emociones de sus hijos. 
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Figura 8: 

Identificar las emociones en niños según Gottman 

 
Fuente: Elaboración propia según Gottman (2016). 

 

6) Modelo de Shapiro  

 Shapiro (1997), hace visible que la inteligencia emocional no se basa en el grado de inteligencia de un 

niño, o directamente con su coeficiente intelectual, más bien se encuentra relacionado a la personalidad y el 

carácter. Su modelo fomenta el desarrollo emocional por medio del juego en actividades diarias en las cuales 

se desenvuelve, encontrando relación con las emociones morales (empatía, atención, sinceridad, integridad, 

vergüenza y culpa). Una persona con un coeficiente emocional elevado posee pensamientos realistas, mayor 

nivel de optimismo, características que se necesita trabajar para cambiar su forma de actuar y pensar ante 

situaciones complejas. 

 Un niño es capaz de resolver problemas desde una edad temprana, sin embargo, suelen hacerlo según 

lo que han observado y escuchado, imitando lo que ven en sus padres o cuidadores, el lenguaje con el cual 

resuelven una situación corresponde a la interacción que tiene con las demás personas. Las habilidades sociales 

tienden a tener una relación directa con las emociones del infante, su capacidad de conversar, los placeres y el 

humor, la forma en la cual hace amistades, como se comporta dentro de su grupo de compañeros o amigos y 

los modales que presenta.  

 

7) Línea del tiempo de la inteligencia emocional 

 Las primeras definiciones de la inteligencia emocional, parte desde Platón hasta Aristóteles a.c., y 

posterior a ellos se encuentra posicionado en 1900 Edward Thorndike, quien la definó como la habilidad para 

comprender y dirigir a hombres y mujeres para actuar sabiamente en las relaciones entre humanos. Luego en 

1950 por Abraham Maslow, explica que se debe fortalecer las emociones, condición física, espiritual y mental 

para un mejor desarrollo emocional. Más adelante, en 1970 Perter Sifineos, utiliza el término “alexitimia” que 
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trata de las deficiencias en la compresión, procesamiento o descripción de las emociones. Howard Gardner, por 

su parte habla sobre los siete tipos de inteligencias que un ser humano utiliza para relacionarse.  Si avanzamos 

en el tiempo a 1990, encontraremos a Salovery y Mayer, los rasgos de la personalidad requiere de un amplio 

número de habilidades emocionales. Daniel Goleman, por su parte en 1995, la define como una amplia gama 

de competencias y habilidades emocionales que llevan a desarrollar del desempeño del liderazgo.  

 

Figura 9: 

Línea del tiempo Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Elaboración propia (2023). 
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f. Técnicas utilizadas para el desarrollo de las emociones 

1) Arte 

Según Restrepo (2015) el arte tiene la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y 

comunidades ya que puede ser utilizado como, como el lenguaje que permite comunicarse con los 

demás.  Puede definirse como la forma de expresión de carácter creativo que tiene como fin la creación 

o   recreación de la realidad por medio de diferentes métodos, tales como pintura, escritura, música, 

danza, cine, fotografía, entre otros. Se recomienda utilizar esta técnica en niños pequeños ya que facilita 

el aprender a comunicar ideas, pensamientos y sentimientos de diversas formas (verbal, corporal, 

sonoro, plástico, visual, entre otros). El arte, como técnica, permite establecer numerosas conexiones, 

principalmente con el mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura en la que se desenvuelve. 

Permite integrar experiencias de vida con lo que sucede en los espacios que se desarrollan.  

 El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que juega en la bañera o 

en el jardín. En lugar de permitir que cada forma artística progrese con relativa independencia las demás, los 

niños pasan von desenvoltura, y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o las oponen entre sí. 

Comienza una etapa de sinestesia, un período en el cual, más que en ningún otro, el niño efectúa fáciles 

traducciones entre distintos sistemas sensoriales, en que los colores pueden evocar sonidos y los sonidos pueden 

evocar colores, en los que movimientos de la mano sugieren estrofas poéticas y los versos incitan a la danza o 

al canto. (Gardner, 2005)  

 

2) Mindfulness 

 Moñivas  et al. (2013), lo define como la capacidad de prestar atención de manera consciente a la 

experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación, la técnica de mindfulness tiene su origen 

en el budismo, sin embargo, ha sido practicada sin esta connotación religiosa. Suele ser confundido con la 

meditación ya que ambas tienen como componente principal la concentración y atención consciente de la mente, 

aunque existen aspectos que los diferencian, mindfulness a comparación de la meditación, no exige una 

concentración tan rigurosa y puede aplicarse a cualquier situación o actividad de la vida cotidiana. Su propósito 

principal es el responder a la necesidad para encontrar un poco de tranquilidad, física y mental. Se procura 

trabajar con los niños ya que ellos suelen vivir en un estado de actividad alto y sobre estimulación recibiendo 

información constantemente, por lo que se considera importante el enseñar a calmarse, a controlar su cuerpo y 

sus emociones. Arguís (2016), menciona que: Si conseguimos que los niños, desde edades tempranas, aprendan 

a vivir de un modo más consciente, estaremos contribuyendo a educar a personas libres y responsables, más 

capaces de controlar su vida y, en definitiva, de ser felices.  

 Algunos de los beneficios que podemos encontrar al trabajar con Mindfulness se destacan los 

siguientes: Aumento de la concentración, creatividad e independencia, lograr un mejor control de pensamientos, 

emociones y conductas, disfrutar más del momento presente, desarrollar efectos físicos saludables y cambios 

positivos a nivel neurobiológico. Al utilizar esta técnica se recomienda ser constantes y seguir un proceso de 

atención plena. (Salazar, 2018)  
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3) Yoga 

 Calderón (2018), menciona que el objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión entre las 

personas y el universo. Según los investigadores las primeras formas de yoga aparecieron entre el año 10000 y 

5000 A.C., sin embargo, no se sabe con certeza cómo surgió.  A través de las posturas, los movimientos y la 

correcta respiración se logra una perfecta armonía, tanto a nivel físico como espiritual. Por medio de esta técnica 

los niños pueden desarrollar habilidades para tranquilizarse, mejorar las relaciones con familiares y amigos, así 

como beneficios para su salud mental y física, inculcar el respeto por los mayores, obediencia, entre otros.  

Esta disciplina se ha popularizado y la practican por millones de personas en todo el mundo ya que proporciona 

la combinación ideal para lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo, potenciando el control y la flexibilidad 

de la musculatura. El punto más fuerte del yoga es la meditación, procurando entrar en un estado con menos 

estrés. Es recomendable que cada sesión no dure más de 30 o 40 minutos.  

 

4) Ejercicios de respiración  

 El oxígeno es un elemento fundamental para que el organismo funcione correctamente debido a que 

interviene en la mayoría de los procesos que realiza el ser humano, entre ellos la transformación de los alimentos 

en energía. Una correcta respiración ayuda a incrementar el número de glóbulos rojos en el organismo, mejora 

la capacidad del cuerpo para asimilar alimentos, favorece el funcionamiento del sistema nervioso, ofrece mayor 

fuerza y salud a los alumnos, aumenta la vitalidad del corazón, entre otros. El hacerlo adecuadamente ayuda a 

regular el cuerpo, controlando impulsos y emociones que se puedan presentar. Para trabajar con esta técnica es 

necesario el aprender a realizarlo correctamente, incluso al momento de descansar.  

 Snel (2022), desarrolló un método de meditación específica para niños donde sugiriere dividir el 

proceso en dos fases, tomar el aire y el expulsarlo. No se utilizan las mismas técnicas que se utilizan en los 

adultos, sin embargo, una adecuada aplicación puede favorecer el manejo de impulsos y el control de estos.  

 

5) Ejercicios de relajación muscular  

Van-der, Quiles, y Quiles, (2008) en su libro, Aprenda a relajarse fácilmente, indican que las técnicas 

de relajación muscular ayudan a que las personas pueden llegar a hacerlo sin recursos externos. Existen 

diferentes técnicas eficaces para controlar o disminuir el estrés, las emociones y los impulsos. Debe ser fácil de 

aprender, sin necesidad de tener conocimientos previos, en los niños es recomendable llevarla a cabo con el 

acompañamiento de un adulto, quien ayude a realizar los ejercicios sugeridos.  

 

6) Coaching educativo 

 Según Estrada (2012), en su artículo de coaching y liderazgo educativo, menciona que Nava y Mena 

en 2012 definían el coaching es una modalidad de aprendizaje, en la que no hay necesidad de agenda 

preestablecida de formación, la agenda va surgiendo de la interacción entre el “coach” quien ejecuta las 

actividades y el “coachee” que es el individuo sometido al proceso de coaching. Para poder llevar a cabo esta 
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interacción se recomienda comenzar generando un clima de confianza, garantizando la confidencialidad y 

empatía, estar presente generando una escucha activa y confiando en las capacidades de cada persona. Uno de 

los mayores exponentes afirma que el coaching permite liberar el potencial de una persona para aumentar su 

desempeño al máximo, procurando ayudar a aprender en lugar de enseñar Whitmore (2016). Engloba la 

transformación completa de la persona, un modelo, integral, físico, social, cognitivo y emocional. 

  

 El Coach toma en cuenta que cada persona tiene fortalezas y áreas de mejora; por lo que algunos de 

los beneficios que se obtienen al trabajar con  coaching educativo son los siguientes: Permite trabajar con 

objetivos concretos, aumenta la capacidad creativa, ayuda a gestionar el tiempo para realizar las tareas 

procurando reducir el estrés, mejora el autoestima, el empoderamiento, la flexibilidad mental y adaptación al 

cambio, beneficia las relaciones interpersonales, fortalece lazos emocionales, ayuda a mantener un nivel de 

motivación alto y mejora la inteligencia emocional reduciendo los casos de bullying. (Arriaga, 2020)  

 

 

B. Marco contextual  

 

1. Contexto institucional  

 
 La Asociación Para el Desarrollo Educativo (APDE) es una institución jurídica civil, sin fines de lucro 

fundada en 1970 por un grupo de padres, profesionales y educadores que constituyen una organización 

educativa con el fin de contribuir a la creación, sostenimiento y desarrollo de centros educativos que ofrezcan 

a la sociedad una educación armónica, de calidad e innovadora. Un grupo de padres de familia conscientes de 

su derecho y deber sobre la formación de los hijos, se empeñaron en promover unos Centros Escolares donde 

recibieran una educación que fuese continuación de la que procuraban en la familia.  

Los colegios ofrecen educación centrada en la persona para ayudar a cada alumno a descubrir lo mejor 

de si mismo para ponerlo al servicio de los demás, a valorar la importancia de hacer bien las cosas, a ser 

coherente entre lo que piensa y vive. En definitiva, a formular su propio proyecto personal de vida trascendente, 

responsable y libre. Todo esto dentro del marco de la excelencia educativa, respaldada por estándares 

internacionales. (APDE, 2017)  

 El Colegio APDE Las Colinas, se encuentra ubicado en el km 18.5 carretera a Fraijanes; dicha 

institución colabora con el proceso educativo de 187 niños entre 10 meses y siete años de clase social media 

alta y alta. La infraestructura principal está construida de block con techo de lámina, cielo falso y piso de granito. 

Cuenta con 18 aulas, cada una con dos baños, tres lavamanos, escritorios para niños, escritorio para maestra, 

sillas, estanterías, un gimnasio pequeño con piso torta de cemento con tatami, tres jardines con grama natural, 

juegos de madera y plástico, un jardín con huerto, un salón para maestros y un área para personal administrativo. 
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 Para los colegios APDE es primordial el desarrollo armónico de una persona, tomando en cuenta que 

la familia es la base de la sociedad, promoviendo implementar un proyecto de vida.  

 

2. Historia de APDE   
  Hace cincuenta años, un grupo de padres de familia unieron sus esfuerzos para promover colegios 

abiertos a todos los que quisieran para sus hijos una educación humana de calidad, con una orientación cristiana 

y un profundo respeto a la libertad de cada persona. (APDE, 2017)  

 La Asociación Para el Desarrollo Educativo (APDE) se encuentra conformada por siete instituciones 

dedicadas a la educación de niños y adolescentes de Guatemala. Primero fue el Colegio El Roble, situado en 

una pequeña casa en zona 10 de Guatemala, unos meses antes que se construyeran las oficinas de APDE. 

Posteriormente se fundó el Colegio Campoalegre, luego Colegio La Villa y Colegio Las Charcas y a finales 

del siglo XX, Colegio Las Colinas, Colegio Entrevalles y Colegio Solalto.  

 

3. Misión y Visión de APDE 
La finalidad de contar con una misión y visión institucional es que los colaboradores, estudiantes y 

padres de familia se sientan identificados con la asociación. Una misión debe ser el motivo por el cual se trabaja, 

mientras que la visión indica lo que se quiere alcanzar en el futuro a través de lo que actualmente se realiza. Al 

tener claro estos elementos se trabajará en conjunto para poder vivirlos y hacerlos vida.  

 

Figura 10: 

Misión y Visión de APDE 

 

 
 

Fuente: Asociación para el Desarrollo Educativo (2017). 
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4. Filosofía 

 
 Los elementos que permiten la identificación de los colaboradores con una institución es la filosofía 

de esta. En el caso de un centro educativo los estudiantes, así como los padres de familia se espera que se 

identifiquen tanto, o más que los docentes.  

 En Colegios APDE nos inspiran las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador 

del Opus Dei, quien promovió una educación basada en la libertad, el respeto a la persona, la caridad y la 

alegría. A los siete colegios APDE nos une ese mismo espíritu fundacional, de la llamada universal a la santidad 

en la vida ordinaria y la santificación del trabajo; porque un trabajo bien hecho conduce a Dios. 

 Nos une un ideario orientado hacia la formación de la persona en su totalidad, que la prepare para 

comprender y vivir la libertad como la autodeterminación hacia el bien, para que sea un hijo de Dios capaz de 

influir positivamente en la sociedad. 

Procuramos un clima de cariño en el que en su crecimiento personal sea capaz de encontrar el sentido 

trascendente de su propia vida, colaborando en el proceso de la educación de su afectividad, inteligencia, el 

fortalecimiento de su voluntad y la adquisición de las virtudes necesarias para conseguirlo. 

Educar en y para la libertad significa poner los medios para que los alumnos comprendan que no es elegir 

cualquier cosa, sino elegir entre las diferentes opciones del bien, que las conozcan para que puedan tomar 

decisiones basados en sólidos criterios. (APDE, 2017) 

5. Proyecto educativo  

 En Colegios APDE nos inspiran las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del 

Opus Dei Dei, quien promovió una educación basada en la libertad, el respeto a la persona, la caridad y la 

alegría. A los 7 colegios APDE nos une ese mismo espíritu fundacional, de la llamada universal a la santidad 

en la vida ordinaria y la santificación del trabajo; porque un trabajo bien hecho conduce a Dios. 

 Nos une un ideario orientado hacia la formación de la persona en su totalidad, que la prepare para 

comprender y vivir la libertad como la autodeterminación hacia el bien, para que sea un hijo de Dios capaz de 

influir positivamente en la sociedad. 

 Procuramos un clima de cariño en el que en su crecimiento personal sea capaz de encontrar el sentido 

trascendente de su propia vida, colaborando en el proceso de la educación de su afectividad, inteligencia, el 

fortalecimiento de su voluntad y la adquisición de las virtudes necesarias para conseguirlo. 

 Educar en y para la libertad significa poner los medios para que los alumnos comprendan que no es 

elegir cualquier cosa, sino elegir entre las diferentes opciones del bien, que las conozcan para que puedan tomar 

decisiones basados en sólidos criterios. (APDE, 2017) 

 

 

 

http://www.escrivaobras.org/doc/josemaria_escriva.htm
https://opusdei.org/es-gt/
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6. Valores institucionales   

 Los valores son parte fundamental en la formación de la persona, por lo que se solicita la ejemplaridad 

de los padres, así como su compromiso para fomentar los valores en sus hijos ya que ellos son su modelo para 

seguir. Para un fortalecimiento personal y espiritual es indispensable que padres y colegio trabajen en conjunto 

con actuaciones coherentes. Tanto docentes, estudiantes y familia se encaminarán a la misma dirección si 

practican los mismos valores.  

a. Formar más allá de educar  

 Se fomenta e imparte a todos formación humana, espiritual y doctrinal-religiosa, sin imponer criterios 

en lo opinable porque creemos firmemente en la libertad personal. Se promueve, la participación de los padres 

de familia en charlas de escuela para padres, congresos de temas de actualidad, cursos de orientación familiar, 

etc., a lo largo de la vida escolar, que les ayudarán en el fortalecimiento matrimonial y en la educación de sus 

hijos. 

 La atención espiritual se ha encomendado, a la Prelatura del Opus Dei, fundada por San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, apoyo decisivo en el logro de ser más que instituciones de inspiración católica, de 

transpiración católica, como afirmaba San Juan Pablo II en la Fides et ratio: La fe y la razón son como las dos 

alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad", esto se procura poner en 

evidencia en todo el proyecto educativo. (APDE, 2017) 

 

7. Pilares institucionales 
 

Figura 11: 

Pilares Institucionales de APDE 

Fuente: Asociación para el desarrollo educativo (2017). 

https://opusdei.org/es-gt/
http://www.escrivaobras.org/doc/josemaria_escriva.htm
http://www.escrivaobras.org/doc/josemaria_escriva.htm
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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8. Educación especializada en hombres y mujeres  

 
 La educación especializada en hombres y mujeres es una opción por la que están apostando 

crecientemente los países más desarrollados. Esta nueva tendencia se basa en estudios científicos que avalan su 

eficacia pedagógica que se adapta al diferente ritmo de madurez de chicos, facilita la atención personalizada y, 

por tanto, potencia el desarrollo de sus capacidades. 

Aprendemos y enseñamos de forma distinta, en Colegios APDE somos expertos en estas diferencias, 

y eso contribuye a potenciar las capacidades, desarrollar competencias y mejorar resultados en la gestión de la 

educación. Prueba de ello es que nuestros colegios sobresalen consistentemente en las pruebas que realiza el 

Ministerio de Educación (MINEDUC) y en numerosas pruebas a nivel nacional e internacional. 

 Los alumnos obtienen mejores resultados académicos porque se desarrollan muy positivamente en el 

ámbito educativo, con la competitividad y el trabajo en equipo propios de su sexo. (APDE, 2017) 

 

9. Cultura solidaria  

 
  De nuestros objetivos más importantes como Proyecto Educativo es construir una cultura solidaria. Es 

uno de nuestros propósitos permanentes que el 100% de los grados de nuestros Colegios - preprimaria, primaria 

y secundaria -, estén comprometidos con algún proyecto de solidaridad. Deseamos que año con año se vayan 

implicando en proyectos de labor social de mediano y alto impacto y que esto ayude a nuestros alumnos en su 

proceso de maduración afectiva y crecimiento interior, a estar menos pendientes de sí mismos y a estar más 

entusiasmados con darse a los demás. 

Conocer, comprender y comprometerse a mejorar nuestra sociedad, sin sustituir el esfuerzo personal y 

colectivo, sino la promoción del desarrollo sostenible, cuya razón primordial es ayudarlos a vivir la caridad y, 

por tanto, la generosidad. (APDE, 2017)  

 

10. Asesoría personal y familiar  

 
 El objetivo de la asesoría es facilitar el trato personal y el acompañamiento en el desarrollo del proyecto 

de vida de nuestros alumnos, promoviendo la formación del propio criterio, sin sustituir a los padres de familia 

sino animándolos a que realicen activamente un proyecto educativo personal con cada hijo. 

Para ello los asesores de nuestros alumnos se entrevistan con cada uno de nuestros estudiantes para 

acompañarlos en sus procesos de formación humana, espiritual, académica, etc., y para que sean capaces de 

pensar por sí mismos y hacer un uso responsable de la libertad. 

 Nos empeñamos en ayudar a la familia y a nuestros alumnos a desarrollar todas sus competencias, 



 30 

forjar su carácter y la voluntad para perseverar en la búsqueda del bien, cumplir sus sueños y aspiraciones, 

objetivos y metas. (APDE, 2017) 

11. Acompañamiento de Capellanía  

 
 La atención espiritual de nuestros alumnos, y sus familias, se ha encomendado, desde la fundación de 

Colegios APDE, a sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei, fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

 La más grande responsabilidad de Capellanía en Colegios APDE es la celebración de la Santa Misa 

diariamente y la atención sacerdotal a nuestros alumnos, como un medio de formación espiritual personal. 

Además de ser un valiosísimo apoyo en otras áreas estratégicas de formación cristiana de nuestros alumnos.  

Figura 12: 

Valores institucionales de APDE 

Fuente: Elaboración propia según APDE (2017). 

 

12. Historia del Colegio APDE Las Colinas  

 
 Colegio APDE Las Colinas fue fundado en 1997 por un grupo de nueve familias, que habían migrado 

hacia Carretera a El Salvador, para poder cubrir las necesidades educativas en el área. Luego de varias 

reuniones, con el objetivo de poder habilitar los colegios, las familias aportaron voluntariamente una 

contribución económica, contactando con los dueños de un terreno, donde comenzó junto con los dos colegios 

mayores, Entrevalles y Solalto, dentro de las mismas instalaciones; más adelante se expandieron hasta tener sus 

propias instalaciones.  
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https://opusdei.org/es-gt/
http://www.escrivaobras.org/doc/josemaria_escriva.htm
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 Actualmente el Colegio cuenta con 18 aulas, 10 de ellas se utilizan para facilitar clases de inglés y 

español, dos para motricidad gruesa, una para música, una para religión, una para artes plásticas, una para 

reuniones generales y dos para bodega. Cada grado se divide en dos secciones; para las de niños de 11 meses a 

cuatro años hay un promedio de 15 por clase, una maestra de inglés, una de español y una niñera. En los grados 

de cinco a siete años hay un promedio de 23 niños por clase, una maestra de inglés, una de español y una niñera 

por cada dos clases.   

 En el área de español se trabaja con el método Optimist, cuyo objetivo es ofrecer a los alumnos una 

rica y organizada estimulación para que alcancen, según las condiciones personales de cada uno, niveles de 

madurez, desarrollo y aprendizaje óptimos. En las clases de inglés se utilizan los centros o rincones de 

aprendizaje los cuales permiten el desarrollo de destrezas matemáticas, tecnológicas, científicas y lingüísticas. 

Dentro de cada sección hay dos maestras, donde la mitad de la jornada una de ellas guía la clase como titular y 

la otra como auxiliar, luego, cuando los niños cambian de salón las maestras intercambian de roles.  

 

13. Organización de la institución  

 
 El Colegio APDE las Colinas, en la actualidad, está conformado por un equipo de trabajo de 33 

personas, entre ellos directivos, coordinadoras, maestras y niñeras. La estructura organizacional se explica con 

el siguiente gráfico. 

Figura 13: 

Organización de la institución APDE 

 

Fuente: Elaboración propia según APDE (2017).
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III. Marco metodológico 

A. Alcances de la propuesta  
 El propósito de elaborar una Guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar (4 y 5 

años) es proporcionar a los docentes literatura actualizada, actividades y herramientas de seguimiento que les 

permitan diseñar experiencias que fomenten el desarrollo emocional en los estudiantes. Con este recurso 

didáctico se busca fortalecer las competencias docentes profundizando en los beneficios de la educación 

emocional y su integración a la rutina o dinámica de clase. Al trabajar las emociones en los niños logran 

comprender de una mejor manera las situaciones de la vida, abre las puertas a un aprendizaje flexible, 

aumentando la red de zonas cerebrales que se encuentran relacionadas con el proceso educativo.  

 

B. Generalidades de la metodología 
El enfoque con el cual se llevó a cabo el trabajo de graduación es de tipo cualitativo ya que en el campo 

educativo provee ciertos beneficios. Según Denzin y Lincoln (2014), estas investigaciones logran una 

comprensión profunda y exacta de los fenómenos que se esperan estudiar, apoyan de manera estratégica el 

análisis de datos para identificar las técnicas adecuadas para trabajar con la información obtenida y permite 

recopilar y examinar datos que proporcionaron información, los cuales fueron de insumos para la construcción 

de la Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años). Para su diseño se utilizó el enfoque 

cualitativo utilizando información no numérica y recopilando puntos de vista de las profesoras y coordinadoras 

con base a la educación emocional.   

La investigación realizada fue de tipo documental para tener un marco teórico actualizado, así como 

herramientas, recursos y actividades que contribuyan al desarrollo emocional de los estudiantes de preescolar 

y docentes a quienes va dirigida la guía. De esta forma, como indica Méndez (2010), las investigaciones 

documentales se realizan a partir de una información recolectada utilizando diversas técnicas como encuestas, 

entrevistas, entre otras.   

El proceso de validación se llevó cabo por medio de una matriz con pares expertos para recopilar 

observaciones y sugerencias, con el objetivo de conocer la percepción, observaciones y sugerencias de 

profesionales del campo educativo. Al tomar en cuenta los comentarios de mejora, se enriqueció la Guía con 

nuevos elementos o cambios en su estructura que la hicieron más funcional para responder a las necesidades de 

los docentes. De esta forma se obtuvo un recurso didáctico diseñado específicamente para el contexto educativo 

de los niños de 4 y 5 años. 

 

 

 

 

C. Formulación del problema  
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1. Pregunta general  

a. ¿Cómo influye el desarrollo emocional en el aprendizaje en la etapa escolar?  

2. Preguntas específicas  

a. ¿Cómo potenciar el desarrollo emocional en niños de 4 y 5 años?  

b. ¿Qué actividades se pueden utilizar para potenciar el desarrollo emocional?  

c. ¿Cómo proporcionar un acompañamiento al desarrollo emocional de los estudiantes?  

3. Objetivo General 
a. Diseñar un recurso didáctico que potencie el desarrollo emocional de niños de 4 y 5 años.  

4. Objetivos Específicos:  

a. Justificar la relación entre el desarrollo emocional y el aprendizaje.  

b. Clasificar actividades y recursos que propicien el desarrollo emocional.  

c. Proponer instrumentos y herramientas de seguimiento al desarrollo emocional.  

 

D. Población, muestra y unidad de análisis 
Durante el proceso para la realización de la Guía para el desarrollo emocional en los niños en 

preescolar (4 y 5 años) participaron tres profesoras a cargo de la sección de niños de 4 y 5 años, una 

coordinadora general y cinco pares expertos para enriquecer la guía. El muestreo fue intencional ya que la 

población seleccionada tenía conocimiento previo sobre la enseñanza en el grado estudiado procurando 

apoyar a las profesoras con técnicas y herramientas para el desenvolvimiento del área emocional.  

 

E. Instrumentos y técnicas para la recolección de datos  
Para recopilar información que permitiera indagar el contexto con mayor profundidad y determinar las 

acciones que actualmente realizan en la institución educativa para favorecer el desarrollo emocional de los niños 

de 4 y 5 años, se elaboró una encuesta para explorar los conocimientos previos que los docentes y una 

coordinadora poseen sobre el desarrollo emocional. En la matriz ERRC los pares expertos registraron las 

observaciones y sugerencias que realizaron para enriquecer la guía y realizar los cambios correspondientes.  
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Tabla 3: 

Instrumentos para la recolección de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta facilitaron tener una noción detallada de los conocimientos 

con el cual cuentan las docentes y aspectos que desconocen sobre el desarrollo emocional. El instrumento se 

dividió en cuatro componentes, cada uno con diferentes variables de respuesta abierta o selección múltiple, 

como se detalla en la Tabla 4.  

 

Tabla 4:  

Encuesta a docentes a cargo del grado de 4 y 5 años y la coordinadora general del área de inglés. 

Propósito: Explorar conocimientos previos de los docentes sobre el desarrollo emocional.  

Componente Variables Tipo Total, de ítems 

Datos generales 1. Edad. Selección múltiple 1 

Experiencia 

docente. 

1. Grado académico 

2. Años que lleva. laborando como 

maestra. 

3. Título o diploma de nivel medio. 

Selección múltiple 
3 

 

Conocimiento sobre 

desarrollo 

emocional 

1. ¿Cómo definiría las emociones? 

2. ¿Cuáles son los componentes 

principales de las emociones? 

3. ¿A qué edad comienza el desarrollo 

emocional? 

Respuesta abierta y 

selección múltiple 
8 

Conocimiento sobre 

desarrollo 

emocional 

1. ¿Qué personas influyen en el 

desarrollo emocional? 

2. ¿Cómo se dividen las emociones? 

Respuesta abierta y 

selección múltiple 
8 

Instrumento Dirigido a Propósito 

Encuesta  Docentes a cargo del grado de 4 y 5 

años y la coordinadora general del 

área de inglés.  

Explorar conocimientos previos de 

los docentes sobre el desarrollo 

emocional. 

Matriz ERRC Pares expertos.   Recopilar observaciones y 

sugerencias a la guía para realizar las 

adecuaciones correspondientes.   
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3. Diferencia entre emociones primarias 

y secundarias 

4. Diferencia entre emoción y 

sentimiento 

5. Beneficios de conocer y manejar las 

emociones en los niños 

Actividades 

emocionales dentro 

del aula 

1. ¿Cada cuánto realiza actividades que 

fomenten un desarrollo emocional? 

2. ¿Qué técnicas utiliza para el 

desarrollo emocional del niño? 

3. ¿Cómo considera que los estilos 

parentales se encuentran 

4. ¿Por qué considera que el desarrollo 

emocional 

5. ¿Qué destrezas desarrolla?  

Selección múltiple 

y respuestas 

abiertas 

7 

Actividades 

emocionales dentro 

del aula 

6. ¿Se recomienda trabajar en conjunto 

con padres de familia? 

7. ¿Qué apoyo recibe de psicopedagogía 

para fomentar el desarrollo emocional 

en los estudiantes? 

8. ¿Cómo trabaja la tolerancia a la 

frustración? 

9. ¿Qué autores conoce que trabajen el 

desarrollo emocional? 

Selección múltiple 

y respuestas 

abiertas 

7 

Fuente: Elaboración propia.  

 

F. Estrategia para el análisis de datos 
 Con base en los resultados obtenidos se realizó una tabulación y categorización de datos, así como el 

análisis de resultados, que proporciona información relevante que fue utilizada para la realización de la guía. 

Para la confidencialidad de las participantes se trabajó con un consentimiento informado en el cual, se dio a 

conocer el propósito de los instrumentos y la finalidad de los datos e información obtenida. 

 

G. Técnica de validación de la investigación  
 La Matriz ERRC fue un instrumento utilizado por los pares expertos para enriquecer y realizar mejoras 

en la Guía de desarrollo emocional en niños de preescolar (4 y 5 años).  
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Tabla 5: 

Matriz ERRC 

 

Instrumento de validación  

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre:  

Fecha:  

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  ¿Qué eliminaría?  

¿Qué reduciría? ¿Qué modificaría?  

¿Qué mantendría igual? 

  

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

Fuente: Elaboración a partir de Emprende a conciencia. (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021 

 

H. Fases de investigación  
La Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años) se llevó a cabo en tres fases. 

• Fase 1: Consistió en realizar una investigación documental sobre el desarrollo emocional.  

• Fase 2:  Se elaboró la guía de desarrollo emocional con información, herramientas, actividades e 

instrumentos de seguimiento que puedan ser utilizados dentro de los salones de clase para fomentar 

el desarrollo emocional de los estudiantes.  

• Fase 3: Validación de la Guía con pares expertos.  
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Figura 14: 

Fases de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

I. Temporalidad  

 

Tabla 6: 

Plan de trabajo 2021 
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1. Elaboración de 

marco contextual  

          

2. Elaboración de 

marco conceptual  

          

a. Revisión 

bibliográfica 

          

3. Diseño de guía             
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Actividad 
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b. Selección y 

recopilación de 

actividades  

          

c. Clasificación de 

actividades  

          

d. Redacción 

actividades  

          

4. Validación            

a. Elaboración de 

instrumento  

          

b. Aplicación de 

instrumento  

          

c. Análisis de 

resultados  

          

d. Modificación de 

guía 

          

5. Preparación de 

informe final  

          

6. Entrega            

Fuente: Elaboración propia.  
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IV. Resultados de la investigación 

 
A. Resultados – encuesta para el desarrollo emocional  
 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta utilizada para explorar 

conocimientos previos de los docentes sobre el desarrollo emocional.  

 

1. Resultados de encuesta para profesoras y coordinadora de preprimaria  

a. Objetivo  

Explorar conocimientos previos de los docentes sobre el desarrollo emocional.  

 

Tabla 7: 

Edad de los docentes 

Edad 

Participante Resultado 

E.P.P.1 26 – 30 años  

E.P.P.2 26 – 30 años 

E.P.P.3 36 – 40 años  

E.P.P.4 31 – 35 años  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

  

Tabla 8:  

Grado académico de los docentes 

Grado académico  

Participante Resultado 

E.P.P.1 Licenciatura  

E.P.P.2 Maestría  

E.P.P.3 Licenciatura  

E.P.P.4 Técnico o profesorado  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  
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Tabla 9:  

Años que lleva laborando como profesora 

Participante Resultado 

E.P.P.1 11 – 15 años  

E.P.P.2 11 – 15 años 

E.P.P.3 16 – 20 años  

E.P.P.4 11 – 15 años 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 10:  

Título o diploma de nivel medio 

Título o diploma de nivel medio 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Bachiller en ciencias y letras  

E.P.P.2 Maestra de educación preprimaria  

E.P.P.3 Maestra de educación preprimaria 

E.P.P.4 Maestra de educación preprimaria 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 11: 

¿Qué es una emoción? 

¿Qué es una emoción? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “Es un sentímiento o una reacción espontánea 

ante un estímulo”  

E.P.P.2 “Reacción psicológica ante una situación o 

estímulo importante para una persona.”  

E.P.P.3 “Reacciones involuntarias ante un estímulo”  

E.P.P.4 “Un sentimiento” 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  
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Tabla 12: 

¿Cuáles son los componentes de las emociones? 

¿Cuáles son los componentes de las emociones? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “No lo sé” 

E.P.P.2 “Neurológico, conductual, motor y químico” 

E.P.P.3 “Neurológico, cognitivo y fisiológico” 

E.P.P.4 “Bioquímico, conductual y cognitivo”  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 13: 

Según su punto de vista y experiencia docente, ¿qué es la inteligencia emocional? 

Según su punto de vista y experiencia docente ¿Qué es la inteligencia emocional? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “Es el identificar y poder manejar las 

emociones”  

E.P.P.2 “El manejo adecuado de cualquier tipo de 

emoción, ya sea positiva a negativa que le 

permite al ser humano desenvolverse 

adecuadamente”  

E.P.P.3 “La autorregulación de las emociones”  

E.P.P.4 “Capacidad que tienen las personas de conocer 

sus emociones y las de los demás”  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 14: 

Para usted ¿a qué edad comienza el desarrollo emocional? 

Para usted ¿A qué edad comienza el desarrollo emocional? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Pre-kinder  

E.P.P.2 Tots-toddlers  

E.P.P.3 Tots-toddlers 

E.P.P.4 Tots-toddlers  

Fuente: Elaboración con base a resultados obtenidos en la encuesta.  
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Tabla 15:   

¿Qué personas considera que influyen en el desarrollo emocional? 

¿Qué personas considera que influyen en el desarrollo emocional? 

Participante Resultado 

E.P.P.1  “Padres de familia, docentes, niños y todas las 
personas que le rodean”  

E.P.P.2 “Todas las personas que conforman el entorno 
inmediato”  

E.P.P.3 “Todas las personas con las que mantenemos 
contacto: familia, amigos, docentes”  

E.P.P.4 “Los padres de los niños y las personas más 
cercanas a ellos” 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 16: 

¿Cómo se clasifican las emociones? 

¿Cómo se clasifican las emociones? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Positivas y negativas  

E.P.P.2 Primarias y secundarias 

E.P.P.3 Positivas y negativas  

E.P.P.4 Primarias y secundarias  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta. 

 

Tabla 17:? 

¿Qué definición se podría utilizar para las emociones primarias? 

Qué definición se podría utilizar para las emociones primarias 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Expresiones presentes en todas las personas desde 

el nacimiento.  

E.P.P.2 Expresiones presentes en todas las personas desde 

el nacimiento. 

E.P.P.3 Expresiones presentes en todas las personas desde 

el nacimiento. 

E.P.P.4 Expresiones presentes en todas las personas desde 

el nacimiento. 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  
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Tabla 18: 

¿Cuáles considera que son las emociones primarias? 

¿Cuáles considera que son las emociones primarias? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Alegría, Tristeza y enfado   

E.P.P.2 Alegría, enfado, tristeza, miedo, ira y amor  

E.P.P.3 Alegría, enfado, tristeza, miedo, ira y amor 

E.P.P.4 Alegría, enfado, tristeza, miedo, ira y amor 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta.  

 

Tabla 19:? 

¿Qué definición se podría utilizar para las emociones secundarias? 

¿Qué definición se podría utilizar para las emociones secundarias? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Emociones que se desarrollan a lo largo de la vida 

de un ser humano. 

E.P.P.2 Emociones que están presentes desde el 

nacimiento de un ser humano, y se afianzan a lo 

largo de la vida. 

E.P.P.3 Emociones que se desarrollan a lo largo de la vida 

de un ser humano. 

E.P.P.4 Emociones que se desarrollan a lo largo de la vida 

de un ser humano. 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 20:? 

¿Cuáles considera que son las emociones secundarias? 

¿Cuáles considera que son las emociones secundarias? 

 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Vergüenza, odio, envidia, sorpresa 

E.P.P.2 Vergüenza, sorpresa, asco 

E.P.P.3 Vergüenza, odio, envidia, sorpresa 

E.P.P.4 Vergüenza, odio, envidia, sorpresa 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 
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Tabla 21: 

¿Cuál es la diferencia entre las emociones primarias y secundarias? 

¿Cuál es la diferencia entre las emociones primarias y secundarias? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Las emociones primarias están presentes toda la 

vida y las secundarias aparecen con el tiempo. 

E.P.P.2 Las emociones primarias están presentes toda la 

vida y las secundarias son aprendidas. 

E.P.P.3 Las emociones primarias están presentes toda la 

vida y las secundarias son aprendidas. 

E.P.P.4 Las emociones primarias están presentes toda la 

vida y las secundarias aparecen con el tiempo. 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 22: 

¿Cuál es el propósito de la educación emocional? 

¿Cuál es el propósito de la educación emocional? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Reconocer las emociones propias y desarrollar la 

capacidad de autorregularlas. 

E.P.P.2 Reconocer las emociones propias y desarrollar la 

capacidad de autorregularlas; Entender las 

emociones y poder canalizarla; Comprender todo 

el tipo de emociones que existen. 

E.P.P.3 Reconocer las emociones propias y desarrollar la 

capacidad de autorregularlas. 

E.P.P.4 Reconocer las emociones propias y desarrollar la 

capacidad de autorregularlas. 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 
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Tabla 23: 

¿Cuál considera que es la diferencia entre emoción y sentimiento? 

¿Cuál considera que es la diferencia entre emoción y sentimiento? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “La emoción es un sentimiento más fuerte y el 

sentimiento es innato” 

E.P.P.2 “Las emociones son reacciones espontáneas y los 

sentimientos son las interpretaciones a esas 

emociones”  

E.P.P.3 “La emoción es la reacción involuntaria y el 

sentimiento es la interpretación de la emoción”  

E.P.P.4 “Las emociones son de manera espontánea y el 

sentimiento viene de la emoción”  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 24: 

¿Cuáles cree que son los beneficios de conocer y manejar las emociones en los niños? 

Cuáles cree que son los beneficios de conocer y manejar las emociones en los niños 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Aprender a regular las propias y las de los demás; 

Ayudan a afrontar los problemas de la vida; 

Desarrollar habilidades de convivencia 

E.P.P.2 Ayudan a afrontar los problemas de la vida; 

Comprenderlos y enseñarles mejor; Desarrollar 

habilidades de convivencia 

E.P.P.3 Ayudan a afrontar los problemas de la vida; 

Comprenderlos y enseñarles mejor; Desarrollar 

habilidades de convivencia 

E.P.P.4 Ayudan a afrontar los problemas de la vida; 

Desarrollar habilidades de convivencia 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 
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Tabla 25:? 

¿Cada cuánto realiza actividades que fomentan el desarrollo emocional de sus estudiantes? 

¿Cada cuánto realiza actividades que fomentan el desarrollo emocional de sus estudiantes? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Tres veces por semana  

E.P.P.2 Todos los días  

E.P.P.3 Todos los días  

E.P.P.4 Una vez por semana  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 26: 

¿Qué destrezas se desarrollan al trabajar las emociones? 

¿Qué destrezas se desarrollan al trabajar las emociones? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Conciencia, conocimiento de emociones y 

destrezas para regularlas. 

E.P.P.2 Autoconocimiento, regulación y autodesarrollo. 

E.P.P.3 Conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía personal y autogestión 

E.P.P.4 Conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía personal y autogestión 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 27: 

¿Qué técnicas utiliza para abordar el desarrollo emocional de sus estudiantes? 

¿Qué técnicas utiliza para abordar el desarrollo emocional de sus estudiantes? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “Que cuenten experiencias, ponerles a describir 

situaciones, identificar emociones en los demás” 

E.P.P.2 “Escucha activa, uso de cuentos e historias, 

exponerlos a actividades en donde se enfrenten a 

resolver problemas sencillos”  

E.P.P.3 “Ejercicios de respiración, preguntas”  

E.P.P.4 “Diversas técnicas” 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 
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Tabla 28: 

¿Considera que los estilos parentales influyen en el desarrollo emocional de los niños? 

¿Considera que los estilos parentales influyen en el desarrollo emocional de los niños? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “Si, hay padres que reprimen los sentimientos y 

no los validan”  

E.P.P.2 “-“  

E.P.P.3 “Los padres como primeros educadores modelan 

la convivencia”  

E.P.P.4 “La forma de actuar”  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 29:? 

¿Qué apoyo recibe del departamento de psicopedagogía para fomentar el desarrollo emocional en los 
estudiantes? 

¿Qué apoyo recibe del departamento de psicopedagogía para fomentar el desarrollo emocional en 

los estudiantes? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 “Ninguno”  

E.P.P.2 “-“  

E.P.P.3 “Lecturas, observaciones, reuniones con padres, 

capacitaciones”  

E.P.P.4 “Muy pocas veces”  

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 

 

Tabla 30: 

¿Qué autores conoce como referentes para el desarrollo emocional? 

¿Qué autores conoce como referentes para el desarrollo emocional? 

Participante Resultado 

E.P.P.1 Howard Gardner 

E.P.P.2 Howard Gardner 

E.P.P.3 Ninguno  

E.P.P.4 Daniel Goleman 

Fuente: Elaboración con base en resultados obtenidos en la encuesta 
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B. Resultados de la validación por juicio de expertos 
 

Tabla 31:1 

Instrumento de validación 1 

 

Instrumento de validación No. 1 

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre: Ana Aidé Cruz 

Fecha: 12 de mayo 2021 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

Número de páginas 

Resaltar en la página 6 o en otra página la definición de 

inteligencia emocional, porque es un término que se usa más 

adelante. 

Una hoja al después del objetivo que indique que la guía está 

compuesta por 3 partes: fundamentación teórica, cctividades y 

hojas de seguimiento. 

Tipo de audiencia a la cuál va dirigida la guía: docentes de…. 

Una hoja antes de actividades para indicar de forma general las 

partes que componen las hojas de actividades (modalidad, tiempo, 

el link es a veces solo de referencia no es la actividad, etc), 

sugerencia de qué momento utilizar las actividades o cómo se 

implementan durante el día a día de una clase, un cuadro que tenga 

el listado de emociones y a la par el nombre de la actividad que la 

trabaja. Así el énfasis está en las emociones vinculadas a las 

actividades que propone. 

Una hoja de cómo usar las hojas de seguimiento, en qué momento, 

en qué actividades se sugiere utilizarlas,  

Las hojas de seguimiento de “Une las emociones” son hojas de 

actividades para que sean hojas de seguimiento les hace falta 

indicar cómo usarlas para que sean hojas de seguimiento, o en qué 

momento usarlas.  

Colocaría una lista de referencias al final de la guía, tanto de las 

usadas en la fundamentación teórica como en los recursos de 

actividades. 

¿Qué eliminaría?  
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¿Qué reduciría?  

Página 8, 13, 17, 18 y 19. Es texto importante, pero me parece que 

se puede organizar de mejor forma. Usando diagramas o cuadros 

que organicen la información o llamen la atención leerlo, así como 

los usó en otras páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué modificaría?  

Podría ser una opción que se centrara en los dos 

modelos que luego presenta en diagramas (gottman y 

Goleman) creo que en esas emociones son las que se 

enfocan las actividades. Como dejarlo más claro que 

es el modelo que está utilizando. Podría ser 

presentarlos en una página diferente. Porque me entra 

la duda de ¿por qué esos dos modelos se presentan a 

parte y los demás no? 

La página antes de las actividades dice Hora de 

actividades 

Sería mejor que dijera Hojas de actividades, o solo 

Actividades 

¿Qué mantendría igual? 

La mayoría de información sobre: Qué son las emociones, tipos de emociones, beneficios de emociones, Hitos del 

desarrollo emocional, importancia inteligencia emocional, modelos, técnicas. 

Colores, imágenes, diseño en general. 

Las actividades están muy adecuadas a la edad y al tema de emociones. Y hay diversidad de actividades. 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

Quitar de la portada: EN MODALIDAD DE MODELO DE TRABAJO PROFESIONAL. Que quede como la portada 

final, como si lo va a imprimir y a entregar a la institución donde se va a usar. 

El objetivo de la guía no debe ser el de la investigación porque la guía no va a diseñar: Propongo el siguiente: Ser un 

recurso didáctico que potencie el desarrollo emocional de niños en edad preescolar (4 y 5 años). Y como título (para no 

leerse redundante) Objetivo de la Guía Emocional. 

revisar formato, letras se salen de marco. 

Revisar ortografía página 12: “Al lograr descifrar cada una, facilita la identificación de las misas 

revisar formato aspecto 3 y 4, alineado y letra inicial mayúscula 

revisar palabra ecalcar pág. 22 

El examen de las emociones me da error. (solo verificar que sí se pueda visualizar) 

La página 49 no tiene fuente 

A partir de la página 61 no tienen observaciones las actividades. Si no van a tener, hay que eliminar ese recuadro. 

Fuente: Elaboración a partir de Emprende a conciencia. Emprende a conciencia (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021. 
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Tabla 32: 

Instrumento de validación 2 

Instrumento de validación No.2 

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre: Lcda. Melisa Paredes 

Fecha: 05/05/2021 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

Debes agregar una bibliografía que contenga todo lo que has citado. 

En la primera hoja coloca: “Elaborado por: Andrea Paniagua”, 

debajo de tu nombre “Licenciatura en Psicopedagogía” 

Penúltima hoja: Bibliografía 

Ultima hoja en blanco. 

¿Qué eliminaría?  

Elimina información de más, explica un tema con tus 

palabras o de una manera resumida y más visual. 

¿Qué reduciría?  

El contenido, al ser una guía debe ser más visual y no cargada con 

tanta información textual, parafrasea o explícalo con tus palabras, no 

olvides citar. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué modificaría?  

Tienes índice, pero las hojas no están numeradas. 

Hoja 1, “Modalidad: trabajo de graduación” 

Hoja 4, título “Objetivo”, los objetivos empiezan con 

verbos en este caso es Diseñar… está de más la 

explicación que das antes del objetivo. Coloca 

“Diseñar un recurso didáctico que desarrolle el área 

emocional para niños en edad preescolar (4-5 años)” 

Hojas 5 y 6, las referencias van al final no al inicio. 

Hoja 7, “…forma más clara, los expertos…” 

Hoja 8, puedes colocar una infografía, que sea más 

visual y no tanto contenido. 

Hojas 12 y 13, hacerlo más visual, mucha 

información. Lo mismos sucede con la 16,17 y 18. 

Hojas 19 a la 72: las fuentes para página web, según 

APA, no se citan de esa manera. 

¿Qué mantendría igual? 

El diseño y cronología están muy bien. Para la terminología, guíate con los diseños que hiciste más visuales, donde resumes 

y describes con tus palabras. De esta manera le darás más interés al lector, por ser una guía no debe ser muy extensa o se 

convierte en manual. 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

Elaboración a partir de Emprende a conciencia. Emprende a conciencia (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021 
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Tabla 33: 

Instrumento de validación 3 

 

Instrumento de validación No.3 

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre: Ana Carolina Gómez López 

Fecha: 13 de mayo de 2021 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

Ampliaría la información del desarrollo en general de los niños de 

4 y 5 años, ya que el trabajo se centra específicamente en estas 

edades. 

¿Qué eliminaría?  

Nada, me parece que todo lo que aparece es valioso. 

¿Qué reduciría?  

Nada, tanto el contenido como las actividades son muy precisos. 

 

 

 

¿Qué modificaría?  

En las fotos de los niños que aparecen en las 

actividades, las contextualizaría de acuerdo a nuestro 

país, incluyendo las diferentes etnias. 

En esa misma parte, lo que aparece en inglés, lo 

pondría en español. 

¿Qué mantendría igual? 

El marco teórico, las hojas de seguimiento y todas las actividades. 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

Encontré algunos errores de forma: 

Pág. 7: Dice tienden en vez de tienen - pág. 9: Por qué va separado, ya que es pregunta. - pág. 10 y 11: La información de 1 

a 2 años es la misma que de 5 a 7 y de 7 a 11. - pág. 12: En el primer párrafo, poner, (coma) después de “adaptativa” y 

“emocional”. En el último párrafo falta la S en importante.- pág. 17: En la línea 6 dice danzal en vez de danza - pág. 21: 

Falta la tilde a qué. Dice colorar en vez de colorear. - pág. 22: Dice fraces en vez de frases. - pág. 25: arcoiris está tildado y 

no lleva tilde, aunque la computadora lo marca con tilde. - pág. 26: Dice glovos en vez de globos. - pág. 29: Nacho va con 

mayúscula. - pág. 38: Opciones está tildado y no lleva tilde. - pág. 41: Falta la N en mencionar. - pág. 44: Falta la R en 

tarjetas. - pág. 48: Dice de el y se debe usar la contracción del. Falta la N en tendrán. - pág. 50: Hay una á antes del 

numeral 1. - pág. 51: Dice termianr en vez de terminar. 

pág. 52: Cuándo debe llevar tilde. - pág. 53: Dice osbtáculos en vez de obstáculos. - pág. 52: Dará y llevará deben llevar 

tilde. - pág. 64: Banda debe ir con mayúscula. - pág. 66, 67, 68 y 69: Revisar las palabras que van después de los 

numerales, están con minúscula. - pág. 77: Falta la tilde a cuánto. 

Elaboración a partir de Emprende a conciencia. Emprende a conciencia (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021 
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Tabla 34: 

Instrumento de validación 4 

Instrumento de validación No. 3 

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre: Sarah Esther Flores Zenteno 

Fecha: 12 mayo 2021 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

• En el objetivo, al sujeto que podrá hacer uso de la guía. 
• Significado etimológico. 
• Descripción general, clara y precisa de EMOCION 
• Listado de los efectos físicos, psicológicos de las 

emociones en el niño/ persona. 
• ¿Qué es lo esperable en el desarrollo emocional del niño 

de 4 y 5 años? 
• Ejemplo gráfico de los esquemas a utilizar en las 

actividades. 
• Rubricas, Escalas de rango colectivas para el control de 

los ejercicios. 
• Cronograma de evolución de las actividades. 
• Guía/ instructivo a padres para continuación de ejercicios 

en el hogar. 
• Anexo 

¿Qué eliminaría?  

• Imagen de la técnica:  Mi nombre, mis virtudes  
• Menciona en la página 13 la tabla 1 del modelo 

Bar-On, la cual no aparece.  
 

¿Qué reduciría?  
• La dominancia del color amarillo. 
• Distractores en áreas de texto. 
 
 
 
 
 
 

¿Qué modificaría?  
• Corregir en la página 6 el texto, definición, de 

Salovery y Mayer. 
• El orden de colores en el diagrama de campana, 

colocando el rojo en la etapa de exploración 
(pág.21) 

• El empleo a imágenes en español. 
• Teatrillo de las emociones en materiales, 

indicaciones de los dados. 
• En el link proporciona materiales para niños que ya 

saben leer y escribir. 
• Materiales Técnica Completa la imagen (pág.  66) 
• En el registro emocional (pág. 76) que el niño 

dibuje como se siente, en lugar de establecer 
formatos. Lo cual permitirá evaluar el grado de su 
emoción. 

• En Como me siento (pág. 83) modificar la frase del 
gancho a una foto del niño. 

• El material de apoyo en español o L1 del grupo de 
estudiantes. 

 
¿Qué mantendría igual? 

La aplicación de enlaces. 
Tipo de letra 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 
• La importancia de desarrollo y educación emocional se encuentra fuera del conocimiento y aplicación de muchos 

docentes/padres por los cual se requiere partir del conocimiento mínimo para una implementación y practica 
funcional.   

• Mantener un formato visual general, una cantidad uniforme/ afín de contenido por hoja. 
• Implementar ayudas visuales/ graficas para minimizar textos.  
• Realizar en las actividades que lo ameriten una descripción de instrucciones en proceso (previo, durante y post). 
 

Elaboración a partir de Emprende a conciencia. Emprende a conciencia (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021. 

 

 
Tabla 35: 

Instrumento de validación 5 

Instrumento de validación No.5 

Guía para el desarrollo emocional de niños en preescolar (4 y 5 años)  

Nombre: Ana Mirtala Montejo Batres. 

Fecha: Guatemala, 12 de mayo del 2021. 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

Agregaría números de página. 

Página o páginas de referencia. 

 

 

 

 

¿Qué eliminaría?  

Algunas páginas se ven muy cargadas de cuadros de 

texto y otros objetos, entonces ya no se tiene la 

misma intención de lectura que de otra que no tiene 

tantos y en algunos casos no se entiende. 

En algunas páginas hay una frase que dice: Fuente: 

de mi autoría, creo que eso está demás ponerlo. 

¿Qué reduciría?  

 

Las actividades son muy buenas, pero solo pondría las que 

realmente son útiles para trabajar las emociones con los niños de 

las edades de 4-5 años. 

 

 

¿Qué modificaría?  

 

El tamaño de las páginas, ya que son muy pequeñas, 

entonces hacerlas de un tamaño normal, sería mucho 

mejor, daría chance a poner de una mejor manera los 

cuadros de texto y otros objetos que hacen ver 

llamativa a la guía.  

La ortografía, hay varios errores en las páginas dónde 

comparte las actividades. 

¿Qué mantendría igual? 

 

La forma en la que presenta la información es muy llamativa y completa. La forma de explicar las actividades es muy 

buena, ya que se entiende de una manera adecuada. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

En la página 6 en una de las definiciones de lo que son las emociones según Salovey y Mayer la definición no se alcanza a 

terminar de leer. Hay que corregirlo. El cuadro de texto está mal colocado. 

Hay muchas faltas de ortografía y de redacción, al inicio de algunas numeraciones no hay mayúscula, sino minúscula.  

Elaboración a partir de Emprende a conciencia. Emprende a conciencia (2021). Disponible en: 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac Consultado el 2/02/2021 

 

 

https://www.emprendeaconciencia.com/matriz-erac


 55 

V. Análisis de los resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre la encuesta utilizada con el propósito de 

explorar conocimientos previos de los docentes sobre el desarrollo emocional.  

La edad promedio de las profesoras que trabajan con niños de 4 y 5 años es de 26 a 30 años, quienes 

tienen de 6 a 20 años como profesionales de la educación. El título de nivel medio, en su mayoría, es de Maestra 

de Educación Preprimaria, sin embargo, todas las participantes poseen formación universitaria.  

Existen varias definiciones sobre inteligencia emocional según expertos como Redorta y Cols, 

Plutchick, Salovey y Mayer, entre otros. Tomando como base algunas de ellas, se puede decir que las emociones 

son “La manera a la que se enfrentan a situaciones de la vida cotidiana, logrando identificarlas y expresarlas 

correctamente”. Al indagar con las profesoras sobre su conocimiento en relación con el tema, se observó que 

logran identificar elementos de esta, tales como la relación entre reacciones y sentimientos, los estímulos y la 

psicología.  

Según las encuestadas el desarrollo emocional comienza en los primeros grados con edades de 1 y 2 

años, lo cual coincide con algunos expertos, tales como: Salovey y Mayer, Bisquerra, Fredickson, entre otros; 

quienes proponen trabajarlo desde el nacimiento para que los niños tomen conciencia de sus propias emociones 

y la causa de estas, teniendo en cuenta que todas las personas que los rodean influyen, positiva o negativamente. 

La mayoría de las profesoras considera que los estilos parentales influyen en el área emocional, reprimiendo o 

modelando la forma de actuar ante diversas situaciones.   

Los niños identifican y perciben las emociones de distinta manera que los adultos, para poder 

comprenderlas de una forma más clara expertos las clasifican en primarias y secundarias, siendo las primarias 

aquellas expresiones presentes en todas las personas desde el alegría, enfado, tristeza, miedo, ira y amor y las 

secundarias como vergüenza, odio, envidia y sorpresa, los resultados de la encuesta demuestran que la mayoría 

de profesoras identifican el nombre de las emociones, sin embargo, desconocían su clasificación.   

El propósito de incorporar la educación emocional dentro del aula es desarrollar el conocimiento y 

proponer herramientas para un adecuado manejo de las emociones en los estudiantes, esto puede dar paso a un 

aprendizaje significativo y a comprender lo que sucede para adaptarse a diversas situaciones. Las docentes 

encuestadas consideran que los beneficios principales son: Ayudar a afrontar los problemas de la vida, aprender 

a regular las propias y las de los demás y a desarrollar habilidades de convivencia. De igual manera, mencionan 

que sí realizan actividades que fomentan el desarrollo emocional como parte de la rutina diaria.   

Al trabajar las emociones, los niños logran trabajar destrezas fundamentales para toda la vida. Salovey 

y Sluyter (2007) identifican cinco dimensiones básicas: Cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y 

autocontrol. Dos de cuatro participantes conoce las destrezas que se fomentan al trabajar las emociones, siendo 

estas, conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal y autogestión. El desarrollo emocional 

se vale de diversas técnicas, entre ellas se encuentra el arte, mindfulness, yoga, ejercicios de respiración y 
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relajación muscular y coaching educativo. Tomando como referencia los resultados de la encuesta la mayoría 

de las profesoras utiliza una de las herramientas mencionadas.  

Colegio APDE Las Colinas cuenta con un departamento de psicopedagogía que proporciona 

acompañamiento y herramientas para trabajar con los estudiantes, sin embargo, las participantes mencionan 

que el acompañamiento es limitado o nulo para abordar el desarrollo emocional de los estudiantes desde el aula.  

Al analizar la información compartida por las participantes, se observa la necesidad de contar con 

material, actividades o recursos que permitan desarrollar el área emocional en los niños de 4 y 5 años. Por lo 

tanto, la Guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar (4 y 5 años) incluirá definiciones 

teóricas, instrumentos y herramientas para propiciar el desarrollo emocional de los niños, con el propósito de 

ser una herramienta funcional que lo propicie.  

A continuación, se presenta una síntesis de las sugerencias y observaciones que los pares expertos 

proporcionaron para enriquecer la guía. Dichos comentarios permitieron la mejora de aspectos como: el incluir 

una presentación de cómo está constituida la guía, una explicación del formato utilizado para recopilar y 

presentar las actividades que se sugieren. También se revisaron detalles en la forma como los números de 

página, el tamaño y tipo de letra, entre otros.  

 

Tabla 36: 

Resultados pares expertos 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

¿Qué agregaría?  

- Número de páginas  

- Resaltar definición de inteligencia emocional  

- Indicar que la guía se encuentra compuesta por tres 

partes.  

- Colocar una hoja de ejemplo antes de las actividades para 

explicar que partes componen las hojas.  

- Listado de referencias al final de la guía.  

¿Qué eliminaría?  

- Información extra, evitando que las páginas 

se encuentren muy cargadas.  

¿Qué reduciría?  

- Texto que se puede organizar de mejor forma.  

- Contenido para hacer una guía más visual y no cargada 

con mucha información.  

¿Qué modificaría?  

- Tamaño de páginas.  

- Ortografía  

¿Qué mantendría igual? 

- Tipo de letra. 

- Forma en la cual se presenta la información  

- Forma de explicar las actividades.  

Fuente: Elaboración propia  
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VI. Guía para el desarrollo emocional para niños de preescolar 

(4 y 5 años)  
 

Las emociones comienzan a desarrollarse desde el nacimiento, sin embargo, durante la primera 

infancia los niños se encuentran descubriendo y explorando las propias por medio de gestos y actitudes. Las 

expresiones, aportan valiosa información sobre los estados de ánimo de un ser humano, de igual manera, 

proporcionan una idea a las demás personas sobre las intenciones y sentimientos. Para poder identificarlas en 

otros, es importante conocer las propias primero, teniendo en cuenta que no son percibidas e identificadas de la 

misma manera que los adultos.  

La Guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar (4 y 5 años) es una herramienta 

que contiene información teórica, actividades para fomentar un desarrollo emocional y herramientas de 

seguimiento para las docentes. De igual manera proporciona a los estudiantes herramientas y actividades 

funcionales para el manejo de las emociones.  

 

 
 

 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL DE
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (4 Y 5 AÑOS)

Universidad del Valle de Guatemala 
Facultad de Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

Andrea María Paniagua Gómez

Guatemala, 2022
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VII. Conclusiones 
 

 Las emociones, positivas o negativas generan una expresión gestual para poder ser identificadas por 

las demás personas, siendo una combinación de procesos corporales, perceptuales y motivacionales que 

producen todos los seres humanos. 

 

 Las emociones poseen tres componentes principales: naturaleza fisiológica, cognitiva y de 

comportamiento. Los niños suelen percibirlas e identificarlas de diferente manera que los adultos, por lo 

que a una temprana edad se encuentran descubriendo las propias emociones para luego poder identificarlas. 

Las expresiones aportan información sobre nuestro estado de ánimo, proporcionando una idea a las demás 

personas sobre los sentimientos.  

 

 Aprender, entender y canalizar las emociones es imprescindible tanto como aprender a leer y escribir. 

De igual manera se busca que los estudiantes cuenten con herramientas para controlar y manejar 

sensaciones negativas, procurando construir una mejor calidad de vida.   

 

 El fomentar el desarrollo emocional en los estudiantes contribuye a desarrollar el cociente emocional, 

el cual complementa al cociente intelectual. Durante la etapa de cuatro y cinco años los niños comienzan a 

utilizar el lenguaje, el juego y la imitación, por lo que el área emocional en este momento se encuentra en 

el máximo desarrollo.  

 

 Para facilitar la implementación de actividades dentro del aula, es recomendable comprender de forma 

teórica las emociones y cómo estas influye en el aprendizaje de cada estudiante.  
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VIII. Recomendaciones 
 

 Antes de trabajar con las actividades propuestas en la guía para el desarrollo emocional para niños en 

etapa preescolar (4 y 5 años), se recomienda leer detenidamente la información teórica para manejar 

adecuadamente el vocabulario emocional. Al momento de implementar las actividades dentro del aula es 

indispensable contar con los materiales a utilizar y definir el propósito por el cual se realizará.  

 

 Existen actividades dentro de la guía que proponen adaptar un espacio del salón de clases para su uso, 

esto puede realizarse en el mismo ambiente de clases, procurando que los estudiantes gocen de un momento de 

tranquilidad y regulación emocional.  

 

 La guía contine diversas actividades que pueden ser incorporadas dentro de clase con facilidad. Al 

terminar una se podrá llevar a cabo uno de los recursos de seguimiento, esto podrá ser de utilidad para observar 

el progreso de los estudiantes, qué suele desencadenar una emoción fuerte en ellos y las técnicas que podrían 

utilizarse para el manejo de impulsos ante situaciones.  

 

 De igual manera, la guía proporciona recursos individuales que pueden ser trabajados por ellos 

mismos. Para un desarrollo emocional eficaz es necesario que las maestras conozcan sobre el tema, cómo va 

relacionado con la educación, los modelos que la respaldan y algunas de las técnicas que pueden implementar.  

 

 Se recomienda llevar a cabo una capacitación docente que proporcione toda la información teórica 

relacionada al desarrollo emocional para así facilitar la implementación de actividades recomendadas en la Guia 

para el desrrollo emocional en etapa preescolar 
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X. Anexos 
A. Carta de la institución  
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B. Consentimiento informado para las profesoras que respondieron la encuesta 

 

 
 
  
 
Universidad del Valle de Guatemala  
Facultad de Educación   
Licenciatura en Psicopedagogía  
 
 
 
Estimada Licenciada:  
 
Me dirijo a usted, como estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala de la carrera de 
Psicopedagogía, para solicitar su colaboración con el fin de completar la encuesta que será enviada, con el 
objetivo de colaborar en mi trabajo de graduación. El propósito de este será diseñar un recurso didáctico 
que potencia el desarrollo emocional de niños de 4 y 5 años.  
 
Si usted accede a contestar la encuesta estará aceptando que se utilice la información para realizar las 
adecuaciones y correcciones necesarias en la guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar 
(4 y 5 años). Los datos recolectados son confidenciales y no se utilizarán con otro propósito más que para 
investigación. La encuesta está realizada para responder en 20 minutos aproximadamente, de igual manera, 
puede retirarse en cualquier momento que lo desee.  
 
Si durante la encuesta surge alguna duda puede contactarse con mi persona al correo pan15508@uvg.edu.gt  
o al teléfono 4211-6778.  
 
De antemano muchas gracias por el apoyo para la formación de la guía.  
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Paniagua 
  

mailto:pan15508@uvg.edu.gt


 109 

 
 

C. Encuesta a docentes sobre desarrollo emocional  

 

Universidad del Valle de Guatemala  
Facultad de Educación   
Licenciatura en Psicopedagogía  
 

 
Encuesta desarrollo emocional 

 
Me dirijo a usted, como estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala de la carrera de Psicopedagogía, 
para solicitar su colaboración para completar esta encuesta, con el objetivo de colaborar en mi trabajo de 
graduación. El propósito de este será diseñar un recurso didáctico que potencia el desarrollo emocional de niños 
de 4 y 5 años.  
 
Si usted accede a contestar la encuesta estará aceptando que se utilice la información proporcionada para realizar 
las adecuaciones y correcciones necesarias en la guía para el desarrollo emocional de niños en edad preescolar 
(4 y 5 años). Los datos recolectados son confidenciales y no se utilizarán con otro propósito más que para 
investigación. La encuesta está prevista para ser respondida en 20 minutos aproximadamente, de igual manera, 
puede retirarse en cualquier momento que lo desee.  
 
Si durante la encuesta surge alguna duda puede contactarse con mi persona al correo pan15508@uvg.edu.gt o 
al teléfono 4211-6778.  
 
De antemano muchas gracias por el apoyo para la formación de la guía. 
 
 
Instrucciones: Responde a las preguntas que se presentan a continuación.  
 

I. DATOS GENERALES  
 

1. Edad:   
(    ) a. 20-25   (    ) b. 26-30    (    ) c. 31-35   
(    ) d. 36-40   (    ) e. 41-45   (    ) f. 46-50 
(    ) g. 50-55  (    ) h. 56-60+ 

 
II. Experiencia docente  

 
1. Grado académico  
(    ) a. Diversificado    (    ) b. Técnico o profesorado   

          (    ) c. Licenciatura     (    ) d. Post grado  
       (    ). E. Maestría    (    ) f. Doctorado   
 

2. Años que lleva laborando como profesora.    
 (    ) a. 1-5  (    ) c. 6-10  (    ) e. 11-15   (   ) g. 16-20  
 (    ) b. 21 o más.  
 

3. Título o diploma de nivel medio  
(   ) a. Maestra de educación preprimaria   
(   ) b. Maestra de educación primaria urbana   
(   ) c. Bachiller con orientación en educación   
(   ) d. Bachiller en ciencias y letras  
(   ) e. Bachiller en computación  
(   ) f. Secretariado bilingüe  
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(   ) g. Perito contador  
(   ) c. Otro: ______________________ 

 
 

III. Conocimiento sobre desarrollo emocional.  
 

1. ¿Qué es una emoción?  
 
 

2. ¿Cuáles son los componentes de las emociones?  
 

 
3. Según su punto de vista y experiencia docente, ¿qué es la inteligencia emocional?   

 
 

4. Para usted, ¿a qué edad comienza el desarrollo emocional? 
(    ) a. Tots – toddlers  
(    ) b. Nursery  
(    ) c. Pre- kinder  
(    ) d. Kinder  
(    ) e. Transition  
  

5. ¿Qué personas considera que influyen en el desarrollo emocional? 
 
 

6. ¿Cómo se clasifican las emociones?  
(    ) a. Positivas y negativas  
(    ) b. Primarias y secundarias    
(    ) c. Buenas y malas   

  
7. ¿Qué definición se podría utilizar para las emociones primarias?  

(     ) a. Expresiones que se aprenden desde el  nacimiento.  
(     ) b. Expresiones presentes en todas las personas desde el nacimiento.     
(     ) c. Expresiones que se desarrollan de primero.    

 
8. ¿Cuáles considera que son las emociones primarias?  

(   ) a. Alegría, enfado, tristeza, miedo, ira y amor.  
(   ) b. Alegría, tristeza y enfado.     
(   ) c. Alegría, tristeza, enojo y enfado.  
 

9. ¿Qué definición se podría utilizar para las emociones secundarias?  
(   ) a.  Emociones que se desarrollan a lo largo de la vida de un ser humano.  
(  ) b. Emociones dramáticas que llevan al llanto, suelen ser más complejos y ayudan a afrontar 
situaciones de supervivencia.  
(   ) c. Emociones que están presentes desde el nacimiento de un ser humano, y se afianzan a 
lo largo de la vida.  

 
10. ¿Cuáles considera que son las emociones secundarias?  

(   ) a. Vergüenza, sorpresa, asco.  
(   ) b. Envídia, disgusto, nausea 
(   ) c. Vergüenza, odio, envídia, sorpresa.  
 

11. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones primarias y secundarias?  
(   )  a. Las primarias se desarrollan de primero y las secundarias después.   
(    )  b. Las emociones primarias están presentes toda la vida y las secundarias son aprendidas.  
(    )  c. Las emociones primarias están presentes toda la vida y las secundarias aparecen con 



 111 

el tiempo.   
 

12. ¿Cuál es el propósito de la educación emocional? Selecione todas las que considere correctas  
(   ) a. Reconocer las emociones propias y desarrollar la capacidad de autorregularlas.  
(   ) b. Aprender amanejar las emociones propias y la de los demás.  
(   ) c. Entender las emociones y poder canalizarlas  
(   ) d. Brindar herramientas para afrontar situaciones negativas.  
(   ) b. Desarrollar la capacidad de pelear contra las emocines.  
(   ) c. Comprender todo el tipo de emociones que existen.  
 

13. ¿Cuál considera que es la diferencia entre emoción y sentimiento?  
 

 
14. ¿Cuáles cree que son los beneficios de conocer y manejar las emociones en los niños? Puede 

seleccionar más de una.  
(    )  a. Aprender a regular las propias y las de los demás.  
(    )  b. Ayudan a afrontar los problemas de la vida.  
(    )  c. Comprenderlos y enseñarles mejor.  
(    ) d. Enseñarles como es la vida.  
(    ) e. Desarrollar habilidades de convivencia.  
(    ) f. Otro: _________________________ 

 
 

IV. Actividades emocionales dentro del aula 
 

1. ¿Cada cuánto realiza actividades que fomentan el desarrollo emocional en sus estudiantes?  
(    )  a. Una vez por semana  
(    )  b. Dos veces por semana  
(    )  c. Tres veces por semana  
(    )  d. Cuatro veces por semana  
(    )  e. Todos los días 
(    )  f. Una vez cada quince días   
(    )  g. Una vez al mes  
(    )  h. No realizo este tipo de actividad 

 
2. ¿Qué destrezas se desarrollan al trabajar las emociones?  

(     ) a. Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal y autogestión.   
(     ) b.  Conciencia, conocimiento de emociones y destrezas para regularlas.  
(     ) c. Autoconocimiento, regulación y autodesarrollo.  

 
 

3. ¿Qué técnicas utiliza para abordar el desarrollo emocional de sus estudiantes?  
 
 

4. ¿Considera que los estilos parentales influyen en el desarrollo emocional de los niños? ¿Cómo?  
 
 

 
5. ¿Qué apoyo recibe del departamento de psicopedagogía para fomentar el desarrollo emocional 

en los estudiantes?  
 

 
 

6. ¿Qué autores conoce como referentes para  el desarrollo emocional?  
(     )  a. Edward Thorndike   
(     )  b. Saúl Stern y Robert Thorndike  
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(     )  c. Howard Gardner  
(     )  d. Salovey y Mayer   
(     )  e. Daniel Goleman 
(     )  f. Ninguno  
(     ) g. Otro: _____________________ 
 

 
 

¡Muchas gracias Por su apoyo y colaboración al responder la encuesta! 
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D. Consentimiento informado para pares expertos  

 
 
 
 
 
 
Universidad del Valle de Guatemala  
Facultad de Educación   
Licenciatura en Psicopedagogía  
 

 
 

Estimada Licenciada   
 
 
 Me dirijo a usted, como estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad del Valle 
de Guatemala. Estoy realizando en Trabajo de Graduación y he desarrollado una guía didáctica para el 
desarrollo emocional de niños de 4 y 5 años. Por lo tanto, usted ha sido seleccionado para participar en la fase 
de validación, como experta en el área educativa. 
 La finalidad de este proceso es obtener realimentación para enriquecer el contenido de la guía. Si usted 
accede a contestar el instrumento que acompaña el juicio de expertos, la matriz ERRC, está participando de 
forma voluntaria. Los datos recolectados son confidenciales y no se utilizarán con otro propósito más que para 
investigación. La matriz está diseñada para responderse en media hora aproximadamente, de igual manera, 
puede no responderla y retirarse del proceso.   
 

Si durante el proceso surge alguna duda puede contactarse con mi persona al correo 
pan15508@uvg.edu.gt  o al teléfono 4211-6778.  
 
De antemano agradezco su apoyo, tiempo y valiosos aportes para la elaboración de la guía.  
 
 
 
 
 
 

 
Andrea Paniagua 

  

mailto:pan15508@uvg.edu.gt
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E. Matriz ERRC, instrumento para validar la propuesta  
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F. CD Guía para el desarrollo emocional  


