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Capítulo I. El problema 

Durante mucho tiempo, en los centros escolares se ha dado prioridad al desarrollo de 

competencias enfocadas al área cognitiva, promoviendo principalmente las asignaturas 

de español y matemáticas (Gardner, 1995; 2000; Buitrón & Navarrete, 2008), esta 

tendencia le ha restado importancia a los aspectos emocionales por considerársele como 

elemento implicando en la modificación de la manera de pensar de los sujetos derivado 

de un sentimiento y no de la razón.  

Autores como Mestre y Fernández- Berrocal (2007) han descrito al aspecto emocional 

como un elemento perturbador de la cognición, lo cual implica una relación entre ambos 

conceptos y no de aspectos independientes. Esta postura cambia la perspectiva que 

tradicionalmente se ha adoptado en el sistema educativo y abre las oportunidades a 

nuevos mecanismos de enfoque y atención en aspectos poco explorados, aspectos que ya 

describía Delors (1996) en el Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

la Educación para el Siglo XXI en los cuatro pilares de la educación, en los que se hacía 

un énfasis en la atención o no descuido de: Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con 

los demás.  

La discriminación, las ofensas, las peleas y los actos de burla entre compañeros de salón 

de clase y de escuela afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera  individual  

y  en  colectivo,  por  ello,  es  indispensable  reflexionar  sobre  las emociones que 

experimentan los alumnos y cómo estas generan comportamientos no controlados 

(favorables y desfavorables), los cuales, en ocasiones generan una desintegración del 

sujeto como miembro de un grupo escolar (Monjas, 2011).   

Bisquerra (2003) como resultado de sus investigaciones ha identificado algunos 

comportamientos de riesgo ligados a un desequilibrio emocional, estos comportamientos 

son:  
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  Baja autoestima.  

  Depresión.  

  Estrés.  

  Violencia.  

  Delincuencia.  

  Anorexia.  

 Suicidio.  

  Consumo de drogas.  

  Conducta sexual no protegida, entre otros.  

Los comportamientos enunciados afectan la salud, las relaciones sociales (mecanismos 

de exclusión e inclusión), el desempeño escolar, entre otros ámbitos de la vida no solo el 

contexto escolar. En la escuela, algunos de esos comportamientos pueden estar afectando 

el proceso de inclusión de los alumnos y su proceso de aprendizaje, por la falta de 

reconocimiento, poco manejo o control de sus emociones, bajos niveles de tolerancia, 

entre otros.  

Los ambientes agradables o irritantes de un salón de clases dependen, en parte, de las 

emociones de los alumnos (Boix, 2007). Por ello, Ramírez (2007) considera 

indispensable que en el ámbito educativo sean considerados algunos rasgos o aspectos 

de la inteligencia emocional  y de la inclusión  como  procesos  que  permitan  la  

adaptación  benévola  de  las personas  al  mundo  social,  mediante el desempeño de una 

comunicación eficaz y la interacción social; favoreciendo inherentemente en cada uno de 

los alumnos, sus mecanismos en la resolución de problemas en cualquier circunstancia 

de su vida. 
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 Los estudios de Blasco, Bueno, Navarro y Torregrosa (2002) identificaron que 

contemplar los aspectos afectivos y emocionales expresados por los alumnos conlleva a 

establecer las bases para la convivencia en el contexto, lo cual a su vez, generaría un 

mejoramiento al proceso de inclusión en el ambiente escolar. Esta premisa, es 

considerada en la presente investigación cómo un fundamento importante para el 

desarrollo de una propuesta que promueva la inclusión en alumnos de escuela primaria 

regular a través de los postulados de la Inteligencia Emocional. 

Ya que, desde la perspectiva de la inclusión se pretende erradicar todo tipo de exclusión 

en los centros educativos, así como de identificar y reducir los factores que impidan el 

desarrollo del aprendizaje  en  los  alumnos,  y  en  particular  promover  la  participación  

de  aquellos estudiantes que estén siendo más vulnerables en el aula (Ainscow, 2005). 

Aunado a el enfoque de la inclusión se encuentran los postulados de la Inteligencia 

Emocional (IE), los cuales, buscan transformar las prácticas de conductas inadecuadas, 

mediante la interacción entre alumno-alumno y de la regulación emocional considerando 

la diversidad del alumnado dentro del aula. Como se puede observar, tanto los postulados 

de la Inteligencia Emocional (IE) como los de la inclusión consideran el desarrollo de la 

necesidad de aprender a vivir juntos, y un escenario pertinente puede ser el escolar, ya 

que la escuela funge como el medio artificial de socialización (Tedesco, 2007). 

  La descripción teórica de los problemas asociados o relacionados a la falta de un control 

emocional y mecanismos de inclusión no son todo el problema del cual surge y se plantea 

la presente investigación, sino además, porque el problema está contextualizado e 

identificado en un centro educativo de educación básica del estado de Morelos.  Problema 

conocido a través de propia voz de la directora, docentes, alumnos y padres de familia. 

En la escuela en la que se han identificado problemas recurrentes y crecientes con relación 

a conductas específicas se ha observado un uso de lenguaje inadecuado para interactuar 
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entre compañeros, discriminación racial, agresiones físicas y verbales entre pares por solo 

mencionar algunas. Estos hechos, han afectado e impactan de igual manera el aspecto 

académico, el clima de aula, el rendimiento, el trabajo en equipo por sólo describir 

algunos. Tales evidencias demuestran la afectación a la sana convivencia y aunado a ello 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela (Monjas, 2011).   

Además, los problemas que ocurren en el centro educativo se presentan en todos los 

grados, siendo los quintos y sextos años los que muestran hechos y acciones más severas 

y recurrentes dentro del centro educativo, en este caso, se observan agresiones físicas 

entre compañeros y con alumnos de otros grados.  

Es importante señalar que debido a la preocupación de la Directora y docentes de la 

escuela, durante ciclos escolares anteriores, han buscado herramientas y estrategias que 

les permitan resolver la problemática, implementando talleres enfocados a promover los 

valores, la autoestima, la erradicación de la violencia escolar, incluso se han realizado 

reuniones con padres de familia constantemente; también se han realizado reuniones con 

docentes e incluso conferencias con psicólogos, terapeutas y autoridades educativas 

como el supervisor o el jefe de sector.   

A pesar de todo el trabajo implementado en la escuela, que no ha sido poco, no se han 

obtenido resultados favorables en la mejora de las conductas y actitudes agresivas de los 

estudiantes, lo cual, marca una alerta que es indispensable analizar, reflexionar y para 

valorar.  

El presente estudio busca trabajar sobre los aspectos emocionales de la población de 

alumnos, debido a que no se han formulado medidas estratégicas que permitan conocer 

el interior de los estudiantes y saber que pasa por su mente cuando mantienen un 

comportamiento de esta magnitud con evidencias ya descritas. 
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En síntesis, la investigación presente sienta sus bases en aspectos teóricos que formulen 

un mecanismo de atención a una problemática real a consideración de los autores citados 

en este apartado y además con un contexto inmediato identificado. Hechos que permiten 

el fundamento de una propuesta enfocada a favorecer la inclusión escolar mediante los 

postulados de la inteligencia emocional en alumnos de educación básica de escuela 

regular. 
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1.1 Justificación  

En el estado de Yucatán en México se han detectado incidencias de problemas 

frecuentes en 437 estudiantes de 44 escuelas primarias del sector privado y público. Para 

esta detección utilizaron el Sistema para la Detección y Referencia de los niños con 

Problemas en la Primaria (DRPP), instrumento que mide ansiedad, socialización, 

depresión entre otros aspectos que problemas que afectan el desempeño escolar. En este 

estudio, se identificó que la poblacion escolar presentaba una pobre autoestima, distintitos 

problemas de conducta (ambos constituyen un problema emocional), enuresis, Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y ansiedad, los cuales ponen en riesgo 

su fracaso escolar sino se les brinda la atención adecuada (Sánchez & Pinto, 1995). 

En la Ciudad de México (CDMX) se identificó mediante los reportes de Valencia y 

Andrade (2005) el incremento en la demanda de atención para niños de diversas 

instituciones de educación pública, derivado por problemas y/o trastornos de conducta. 

La detección de los problemas de comportamiento se expresaron de forma internalizada 

(problemas de ansiedad, depresión, somatización, problemas afectivos y problemas de 

pensamiento) y externalizada (problemas de agresión física y verbal, hiperactividad e 

impulsividad, ruptura de reglas) en 671 niños entre los 10 y 11 años de edad, quienes se 

encontraban cursando el quinto y sexto grado de primaria. 

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirman que el 

25% de los niños de educación primaria en México, son víctimas de Bullying, entre los 

más afectados destaca la población que presenta alguna discapacidad o un problema físico 

(Figueroa, 2008).Así mismo, describe que este fenómeno es a consecuencia de un 

desequilibrio emocional. Lo cual representa la problemática de la consolidación del 

proceso de Inclusión. 
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Aportes de Jiménez (2008) investigador de la UNAM afirma que hay 565 muertes por 

día en todo el mundo donde destaca la población de niños, adolescentes y jóvenes entre 

edades de 10 a 29 años por consecuencia de la violencia interpersonal, ocasionando daños 

físicos, emocionales y sociales. 

Por otra parte, en España, Alaez, Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil (2000) evidenciaron 

a través de su investigación, la prevalencia de trastornos psicológicos desde la conducta, 

depresión, del desarrollo, de ansiedad, entre otros, en 404 sujetos (265 varones y 135 

mujeres) con edades a partir de cero a dieciocho años de edad. 

Es evidente que se requieren intervenciones que permitan mejorar la integridad de las 

personas y a su vez crear condiciones de aceptación e inclusión. La propuesta del estudio 

busca mediante el conocimiento de las emociones, desarrollar y fortalecer la inclusión en 

las escuelas de educación primaria regular. 

Generar el programa de intervención que se pretende en la presente investigación fungirá 

como un “tratamiento” mitigante de primera instancia y preventivo, en un futuro, ante 

estos riesgos, ya que dará oportunidades a los alumnos y alumnas de la escuela primaria 

de valorar y respetar a los otros a través de la inteligencia emocional estimulando así la 

verdadera inclusión. 

Enfocar la investigación en población primaria permitirá de primera instancia proveer 

un mecanismo en atención al problema en el escenario descrito, además de ofrecer a 

los estudiantes quizá su única oportunidad en la vida de conocer sus emociones (de 

forma organizada y con fundamentos teóricos determinados) y valorar la diversidad 

no solo de ideas sino de características de sus compañeros, debido a que las 

estimaciones de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y 

la Delincuencia (ECOPRED, 2014) indican que conforme avanza el nivel académico 

mayores son los índices de deserción educativa.  
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La propuesta de investigación es viable desde el enfoque de algunos autores como por 

ejemplo Bisquerra (2005), Trianes y García (2002) quienes plantean la necesidad social 

de realizar una intervención dirigida a los estudiantes en la adquisición de competencias 

y habilidades socioemocionales básicas para la vida que permitan valorar las diferencias 

sociales, culturales y/o físicas. De esta manera se impactaría directamente en el proceso 

de inclusión escolar.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un programa de intervención que fomente la inclusión en 

alumnos de escuela primaria regular desde los postulados de la 

Inteligencia Emocional (IE). 

1.2.2 Objetivos específicos 

Analizar los mecanismos que promueven la inteligencia emocional, 

así como su relación y pertinencia con la inclusión. 

Establecer acciones orientadas a la inteligencia emocional y a la 

inclusión a partir de un análisis teorico. 
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1.3 Antecedentes 

La revisión de la literatura ha revelado la importancia de desarrollar las habilidades 

de la Inteligencia Emocional: elementos que permiten su medición, mecanismos para 

promoverla, descripción de algunos aspectos metodológicos y la población sobre la cual 

se encuentran focalizados. Además de lo descrito, se encuentra una relación con el 

desarrollo de habilidades sociales, lo cual, desde el enfoque de la presente investigación 

es un elemento que favorece el proceso de inclusión. 

Dada la importancia teórica de los aspectos de la Inteligencia Emocional llama la 

atención que la mayoría de los estudios consultados se encuentren dirigidos a una 

población de estudiantes universitarios y adolescentes (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 2001; 

Extremera & Fernandez-Berrocal, 2003 a; Liau, Liau, Teo & Liau, 2003; Trinidad & 

Johnson, 2002) y no dirijan la atención a los estudiantes más pequeños. 

En un estudio llevado a cabo por Extremera y Fernández-Berrocal (2003a) con alumnos 

adolescentes, se evaluaron distintas variables emocionales con la finalidad de examinar 

si los alumnos que puntuaban un mayor nivel de IE presentaban a su vez niveles más 

altos de salud mental, satisfacción y bienestar que aquellos que resultaran con 

puntuaciones menores en las habilidades de percibir, comprender y manejar de forma 

adaptativa las emociones propias. La evaluación se llevó a cabo mediante el uso de auto 

informes y medidas de habilidad, los cuales son cuestionarios en los que el alumno 

responde de manera personal manifestando su percepción sobre sus propias habilidades. 

En Estados Unidos Salovey, Stround, Woolery y Epel (2002) demostraron que los 

alumnos universitarios con mayores puntuaciones en IE presentan menores niveles de 

ansiedad social y depresión, y una mayor autoestima, altos niveles de satisfacción 

interpersonal, un mayor número de empleo de estrategias para afrontar y solucionar 

problemas. Además se observó en estos alumnos una pronta recuperación emocional 
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frente a estados de ánimo negativos. El instrumento de evaluación utilizado fue el Trait 

Meta-Mood Scale-(TMMS). 

Otro estudio con estudiantes universitarios utilizo la medida de habilidad Multifactorial 

Emocional Intelligence Scale (MEIS) para obtener los puntajes de IE. Ciarrochi, Chan y 

Caputi (2000) evidenciaron que los alumnos con mayor IE presentan altos niveles de 

empatía, mejor satisfacción por la vida y mayor calidad en sus relaciones sociales, 

aspectos que favorecen la interacción humana y con ello la aceptación de la diversidad 

social impactando en este sentido los niveles o mecanismos de inclusión. 

En Australia, se desarrolló una investigación con estudiantes universitarios y se 

comprobó que aquellos alumnos con elevada IE tienden a responder con menos 

ideaciones suicidas, menor depresión y desesperación frente a circunstancias estresantes 

en comparación de los alumnos que presentaron menor IE (Ciarrochi, Deane & 

Anderson, 2002). 

En el caso de alumnos de secundaria, Liau, et al (2003) convergen con algunas de las 

investigaciones descritas y afirman que los alumnos con menor IE presentan mayores 

actitudes de estrés, se muestran depresivos y manifiestan inadaptación social. 

Características que afectan de manera importante el proceso de inclusión social. 

En España Fernández-Berrocal, Alcaide y Ramos (1999), Fernández-Berrocal, Alcaide, 

Extremera y Pizarro (2002) y Extremera (2003) efectuaron investigaciones con 

adolescentes de educación secundaria. Los estudios revelaron que los estudiantes con 

mayor IE pueden reparar con mayor facilidad sus emociones, por lo cual, los autores 

establecen que existe una relación entre IE y una autoestima alta, expresión de una mayor 

felicidad, mejor salud mental, y con menor presencia de ansiedad, depresión y 

manifestación de pensamientos negativos. Para obtener estas conclusiones fue necesario 

clasificar a los alumnos previamente en dos grupos identificados, a los cuales se les 
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denomino: normales y depresivos. 

Schutte, Malouff, Bobick, et al (2001) y Mayer, Caruso y Salovey (1999) mediante el 

uso de medidas de auto informes y medida de habilidad de MEIS, se encontraron con 

una vinculación entre IE y las relaciones interpersonales mostrando mejor empatía y 

desarrollo de relaciones positivas. La investigación se llevó a cabo con alumnos 

universitarios. 

En alumnos de educación primaria se ha utilizado una versión infantil del MEIS. En un 

estudio se encontró relación directa de puntuaciones altas de IE actitudes menos 

agresivas; y por evaluación de parte de los profesores, han sido catalogados o etiquetados 

como alumnos con comportamientos pro sociales a diferencia de los que obtuvieron 

puntuaciones bajas (Rubín, 1999). 

Por otra parte, se han encontrado evidencias en Estados Unidos, a través de la medida de 

habilidad de MSCEIT que manifiestan que entre mayor IE mayor satisfacción en las 

relaciones entre compañeros (López, Salovey y Straus, 2003). Además, se mostró que 

entre mayor IE las interacciones entre compañeros serán más favorables dentro del 

contexto escolar y entre amigos. Este estudio expone nuevamente la importancia que 

tienen los aspectos de la inteligencia emocional con relación a los procesos de inclusión, 

ya que mejora las interacciones sociales permitiendo ser parte de ellas y no excluido de 

las mismas. 

Un estudio con adolescentes de entre 13 y 15 años de edad constato que las mujeres 

puntuaron más elevado en comparación de los hombres en IE. Se dedujo que los 

adolescentes con alta IE contaban con la capacidad de establecer y mantener relaciones 

interpersonales, poseían mayor cantidad de amigos, evidenciaban mayor satisfacción en 

las relaciones sociales y poseían mayor habilidad para identificar en otros compañeros 

la expresión de las emociones (Ciarrochi, Chan & Bajgar, 2001).  
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En el proceso de consulta de la literatura se encontró un estudio relacionado con el 

rendimiento escolar. Esta investigación logró predecir la relación entre IE con 

estudiantes universitarios mediante la prueba de habilidades de IE (MSCEIT) ya que el 

nivel de IE predijo las calificaciones al termino del ciclo escolar. Por consecuente se 

alude que la IE mantiene relación con las habilidades cognitivas (Barchard, 2003). Este 

estudio amplia con base a evidencia los beneficios del trabajar sobre la IE. 

1.4 Propuestas de intervención de la IE 

 

Cruz (2014) lleva a cabo una explicación limitada referente a las diversas estrategias 

para favorecer el desarrollo de la IE mediante el juego teatral, por nuestra parte no se le 

considera relevante a este estudio, debido a que le falta anexar un amplio marco reflexivo 

teórico, además, que en el trabajo presentado la autora reconoce haber adquirido 

resultados positivos al implementar y desarrollar las estrategias en los alumnos, docentes 

y familias en el aula escolar, desafortunadamente no se da muestra de ello en el escrito, 

desconociendo así las características del proceso. 

Lantieri (2009) fundadora de la organización Collaborative for Academic, Social and 

Emotional Learning (CASEL) se dedica a fomentar la IE en base a cinco grupos de 

habilidades dirigidas: autoconciencia, autoconciencia social, autogestión, toma de 

decisiones responsables y habilidades interpersonales bajo el programa aprendizaje 

social y emocional (SEL) centrado en el uso y desarrollo de las habilidades (porque 

pueden ser aprendidas y dominadas) durante la educación primaria de los niños y jóvenes 

de Estados Unidos. Por tal motivo elaboró una guía que contribuye a construir la 

adaptabilidad interior de los niños y potenciar la IE; el método se enfoca a dos técnicas 

involucradas en relajación del cuerpo (mediante la relajación muscular progresiva y 

ejercicios de examen corporal) y en la concentración de la mente (por medio del ejercicio 

de atención plena). 
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El Programa de Asertividad y Habilidades Sociales (PAHS) elaborado por Monjas 

(2011) está enfocado a población de educación infantil, primaria y secundaria, para 

mejorar la convivencia escolar mediante la enseñanza y promoción de las habilidades 

sociales. El propósito del programa es enseñar actitudes, valores, emociones y 

comportamientos que permitan en los niños y adolescentes contar con una vida más 

satisfactoria. El procedimiento recoge estrategias psicológicas y pedagógicas las cuales 

complementan una serie de actividades didácticas. Asimismo, se integran fichas de 

trabajo las cuales pueden ser empleadas por el docente. Sus objetivos buscan en primer 

lugar, la sensibilización para el profesorado sobre la importancia de la competencia 

social en el desarrollo y en la adaptación escolar y social de los niños, las niñas y 

adolescentes; en segundo lugar, motivar a los docentes en la enseñanza intencional y 

sistemática de habilidades sociales; y en tercero, proporcionar a los docentes de 

conocimientos y recursos prácticos para ser aplicables en el aula. 

Renom (2012) en coordinación de Rafael Bizquera, diseño el Programa para educación 

primaria, titulado Educación emocional, el cual está desarrollado para niños de seis a 

doce años de edad, el programa plantea como objetivo el favorecimiento del desarrollo 

integral del niño. Los bloques temáticos están orientados a: la consciencia emocional, 

regulación emocional, autoestima, habilidades emocionales y habilidades de vida, los 

cuales se encuentran divididos en 5 actividades para cada bloque. 

La profesora en educación primaria de San Pablo, Doctora en IE y directora del Centro 

de IE “Ciebserrano”, describe la importancia del desarrollo integral de las personas en 

base a la IE, y creó un manual dirigido a los integrantes de la familia en el cual establece 

las habilidades del conocimiento propio, el autocontrol y equilibrio emocional, 

automotivación, el talento social, el optimismo, la capacidad de reconocer y comprender 

los sentimientos de los demás (Serrano, 2009). 
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De igual manera, Bahena (2005) reconoce la vital importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños dentro del ámbito educativo, enfatizando que es 

primordial iniciar en la etapa de preescolar, a partir de ello, escribe un libro dirigido a 

los maestros para favorecer la educación en la inteligencia emocional, esperando formar 

mejores personas con una mayor calidad de vida. Así mismo, considera de vital 

importancia la promoción de la comunicación emocional, la cual desde su punto de vista, 

tiene que ver con la manera de dar a conocer sus emociones sin represiones y al mismo 

tiempo sin causar daño (físico o emocional) a terceras personas, y ante esto, describe 

quince “tareas” para realizar de manera frecuente y lograr que los niños sean capaces de 

emitir una comunicación emocional por medio de trabajo colaborativo entre profesores 

y padres de familia. 

Por su parte, Glennon ha publicado obras como: la inteligencia emocional de los niños: 

claves para abrir el corazón de la mente de tu hijo (2001; 2002) y la inteligencia 

emocional de los niños (2013), ambas obras describen la importancia de potenciar la 

inteligencia emocional desde el núcleo familiar argumentando diversos métodos 

prácticos en los cuales enfatiza la importancia de brindar amor, apoyo y confianza para 

constituir seres humanos íntegros y sensibles. 

El Programa INTEMO está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años y está centrado en el 

aprendizaje de habilidades emocionales, el diseño fue cuasi-experimental con pre test - 

intervención -post test, los resultados obtenidos demostraron la disminución frente a la 

ansiedad, estrés social, depresión, entre otros factores, obteniendo mejor salud mental. 

INTEMO presenta las actividades distribuidas en cuatro fases, correspondientes a las 

ramas de IE del modelo de Mayer y Salovey (1997): percepción y expresión, facilitación, 

comprensión y regulación emocional. El programa se constituye por 12 actividades 

distribuidas durante tres meses, interviniendo una vez por semana (Ruiz, Cabello, 
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Salguero, Palomera, Extremera & Fernández-berrocal, 2013). 

También algunas organizaciones dan muestra de interés por mejorar la calidad de vida 

en niños, adolescentes y adultos mediante el desarrollo de actividades y programas con 

enfoque de IE a través de sus portales en internet, tal es el caso del Centro Mexicano de 

Inteligencia Emocional y Social (CIES) en el estado de Monterrey, Nuevo León; quien 

implementa programas dirigidos a fomento a la resiliencia, inteligencia emocional y 

social (grupal o individual), basados en un enfoque holístico, con la finalidad de 

disminuir problemas derivados de estrés, ansiedad, depresión, agresividad e 

impulsividad. (www.centrocies.com.mx) 

La Fundación UNAM en su portal de internet da a conocer que es una asociación civil 

de carácter autónomo sin fines de lucro. En el 2014 mediante una publicación, reconoce 

la importancia de favorecer el desarrollo de la IE en los alumnos de todas las escuelas de 

México, debido al incremento de la violencia escolar conocido como Bullying, 

justificándola como una alternativa practica y de sumo valor para la formación de los 

alumnos sobre su rendimiento académico y posteriormente a su adaptación social 

(www.funcaionunam.org.mx). 

La Fundación Botín constituye otro ejemplo en promover el desarrollo integral de la 

sociedad en Cantabria, España y en América Latina, en el programa de desarrollo 

económico enfocado a la educación mediante el trabajo en colegios de Cantabria, 

Madrid, La Rioja y Navarra, colabora con instituciones y expertos de varios partes del 

mundo para favorecer la formación de niños y jóvenes mediante la inserción del 

desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional y social en el sistema educativo, 

el trabajo desempeñado actúa en tres ámbitos: investigación, formación e intervención. 

La investigación es llevada a cabo mediante grupos expertos internacionales, donde 

realizan intercambio de buenas prácticas y la elaboración de estudios para impulsar la 

http://www.centrocies.com.mx/
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fundación, posteriormente la información es subida a una plataforma donde hay 

intercambio de datos entre diversos países; en ámbito de la formación, la fundación 

difunde talleres para preparar a los profesores en un programa llamado Master en 

Educación Emocional, Social y en la Creatividad bajo la coordinación de la Universidad 

de Cantabria, quienes serán los encargados de difundir el programa en las escuelas hacia 

los alumnos; la Intervención, es llevada a cabo bajo o el programa Educación 

Responsable, enseñando a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, 

comprender a los demás, reconocer y expresar ideas, manejo del autocontrol, aprender a 

tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud, mejorar las habilidades sociales 

y desarrollar la capacidad creativa. 

La evaluación del programa Education Responsable es llevada a cabo de manera externa 

por la Universidad de Cantabria, dando a conocer que el programa implementado, 

incrementa la claridad emocional, la comprensión emocional y la asertividad, 

disminuyendo los factores de ansiedad, asimismo crea un efecto positivo en el clima 

escolar y en el rendimiento académico (www.fundacionbotin.org). 

En la Universidad de Barcelona se encuentra el Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica (GROP) en el Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnostico en Educación (MIDE) fundada en 1997. El GROP Tiene como meta el 

impulso de la educación emocional, sus objetivos abarcan desde la creación de un marco 

teórico de la educación emocional, identificar las competencias emocionales, llevar una 

secuencia de la adquisición de las competencias emocionales, brindar formación 

continua a los profesores en educación emocional, diseñar materiales curriculares, 

instrumentos de evaluación y de diagnóstico de la educación emocional así como el 

diseñar, aplicar y evaluar programas de educación emocional. 

El GROP percibe a la educación emocional como un proceso educativo, continuo y 

http://www.fundacionbotin.org/
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permanente, por ello es que buscan trabajar desde los primeros años de los niños y 

continuando hasta la etapa de la adolescencia, debido a que su finalidad es 

proporcionarles el incremento del bienestar social y personal, el cual se logra mediante 

el desarrollo de las competencias emocionales (Bizquera, 2005). 

Así mismo pueden encontrarse diversas páginas web donde consideran relevante el tema 

en IE, tal es el caso de Psicología Online (2000), sitio que brinda información al público 

en general en el conocimiento de temas relevantes de la psicología. 

La SEP con apoyo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

(CNSPD) desarrolló un Taller llamado “Diversidad en el aula: inclusión de alumnas y 

alumnos con discapacidad” se encuentra destinado al área de la docencia, el cual consiste 

en brindar a docentes conceptos clave que contribuyan a entender el enfoque de la 

educación inclusiva así como las implicaciones sobre su práctica diaria.  

El taller se desarrolla en una modalidad presencial el cual contribuye al intercambio 

académico entre docentes impartido en 20 horas distribuidas en cinco sesiones divididas 

en cuatro horas. Las actividades desarrolladas contemplan un plan de trabajo individual, 

por binas, conformación de equipos y exposición en plenaria. Los temas a desarrollar son: 

Enfoque a la educación inclusiva, Acuerdos internacionales y nacionales: educación 

inclusiva en el contexto escolar, Proceso de atención en el contexto escolar, La inclusion 

educativa, un proceso de trabajo permanente, la intervención docente diversificada. 

Lo interesante del taller es la importancia hacia la recuperación de experiencias de los 

docentes con la finalidad de: a) identificar y reconocer la importancia de transformar sus 

practicas a intervenciones más flexibles, abiertas y apegadas a las diversas necesidades y 

características de los alumnos, b) favorecer la construcción de comunidades de 

aprendizaje entre colegiados docentes, donde se espera la mejora continua en su quehacer 
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educativo y en el trabajo colaborativo y corresponsable permitiendo avanzar a una escuela 

inclusiva basada en una Educación para Todos. 

Por parte del ecom, un movimiento asociativo integrado por organizaciones por personas 

con discapacidad física, y mediante el trabajo en conjunto con la red educativa, desarrolla 

talleres mediante una serie de actividades que manifiestan la sensibilización en niños 

desde los ocho años de edad, jóvenes de los centros escolares y personas adultas acerca 

de la discapacidad. Las actividades se dirigen a que el alumnado entre en contacto directo 

frente a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad física en su día a día, 

desarrollando la conciencia de las barreras que como sociedad manifiestan y que impiden 

el crecimiento en igualdad de oportunidades en ámbitos sociales, educativos y laborales 

esperando que la sensibilidad recaiga en el respeto de la diversidad. 

La organización Save the Children (2013) desarrolló un taller de sensibilización donde 

su objetivo se centra en el fortalecimiento de la calidad de la educación primaria y 

secundaria mediante la formación y preparación a docentes trabajando en conjunto de la 

comunidad educativa, principalmente llevado a cabo en colegios de España. 

El taller por Save the Children se encuentra destinado a población infantil abarcando 

edades de los ocho a los doce años de edad, la metodología empleada abarca el desarrollo 

de conceptos tales como empatía, los prejuicios, los estereotipos, así mismo contempla 

ejercicios de calentamiento y de participación, la cual está dirigida a explorar las barreras 

de aprendizaje dentro del centro escolar replanteando posibles soluciones de manera 

grupal valorando que todas y todos son fundamentales para llevar a cabo el proceso de 

cambio. 

El taller contempla cinco sesiones de trabajo con una duración de sesenta minutos 

aproximadamente, contiene cuestionarios de evaluación de las sesiones. 
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Por tanto la organización Save the Children (2013) considera a la educación inclusiva 

como una “herramienta de mejora de las posibilidades de aprendizaje y participación de 

todos los niños y niñas” p. 8, al mismo tiempo considera fundamental que niños y niñas 

aprendan juntos haciendo a un lado las diferencias que pudieran estar presentes en el 

aspecto personal, social o cultural. 

 Duro y Niremberg (s/a) desarrollaron ocho instrumentos de autoevaluación de la calidad 

educativa especialmente en educación primaria. Los instrumentos son: El proyecto 

educativo y la planificación pedagógica en la escuela, El conflicto en la escuela, La 

violencia en la escuela, Inclusion educativa y atención a la diversidad (plantel docente), 

Inclusion educativa y atención a la diversidad (alumnos), Vínculos de la escuela con las 

familias, Vínculos de la escuela con organizaciones sociales de la comunidad, La escuela 

como protector de los derechos de los niños y las niñas. Cada instrumento describe 

actividades a desarrollar, contemplando tiempos y cuestionario.  
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Capítulo II. Inteligencia Emocional (IE) 

En recientes años se ha dado un giro extraordinario en torno al tema de la 

inteligencia emocional. Debido a ello, organismos como la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE ) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) consideran relevante el 

trabajo enfocado en elementos relacionados a este tipo de inteligencia, ya que permite a 

los individuos de determinada sociedad potenciar su formación integral. Desde esta 

perspectiva los conocimientos impartidos y adquiridos durante la estancia escolar deben 

de estar enfocados en aspectos cognitivos y en habilidades socio afectivas (Fragoso-

Luzuriaga, 2015). 

2.1 Conceptualización de la Inteligencia Emocional  

Salovey y Mayer (1990) definen a la inteligencia emocional (IE) como parte 

constituyente de la inteligencia social, debido a que incorpora la capacidad del sujeto 

para dominar y regular sus emociones y entender las emociones del otro, lo cual, permite 

la construcción de su propia manera de pensar y de actuar.  

Desde el enfoque de estos autores la inteligencia emocional es un elemento que se 

desprende de la inteligencia social, misma que procura que cada uno de los sujetos se 

asimile como parte de la sociedad, proceso que requiere entender emociones ajenas y 

propias. En la presente investigación se considera que el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional puede ser un mecanismo que favorezca el proceso de inclusión 

escolar y los rasgos descritos por Salovey y Mayer son muestra empírica de esta 

viabilidad. 

Para Gardner (1983) en esta perspectiva, de lo individual y lo colectivo (social), se 

replantea la visión del concepto inteligencia y construye su postulado de la teoría de las 

Inteligencias múltiples, en esta teoría describe que no todas las personas tienen un mismo 
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tipo de inteligencia, sino que son variadas. Para él son siete tipos de inteligencias las que 

existen, ya que desde su visión cada sujeto tiene características propias o enfoques 

propios sobre la construcción y desarrollo de su inteligencia. Gardner ubica a las 

emociones en dos de estas inteligencias: inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal y estas a su vez, son las que particularmente se relacionan con la 

inteligencia emocional. 

Gardner refiere que la inteligencia interpersonal, es la habilidad que posee cada sujeto 

para realizar una comparación entre sus propios estados de ánimo respecto a los demás. 

Por tanto, esta inteligencia conlleva a la comprensión y entendimiento hacia las otras 

personas, permitiendo que aprendamos a conocer a los demás para entender, conocer y 

reflexionar frente a su manera de ser por consecuencia de su acontecer. 

Por otra parte, se encuentra la inteligencia intrapersonal, que se refiere concretamente al 

conocimiento interno de la persona, esto es, conocerme a mí mismo, identificar lo que sí 

o no me gusta, lo que me hace sentir agradable o desanimado; lo que permite a cada 

sujeto a que por sí solo aprenda a identificar y reconocer sus sentimientos, sus emociones 

y a hacer frente al control de las mismas (Gardner, 1983). 

Otra perspectiva para abordar el concepto de Inteligencia Emocional (IE) es la de Daniel 

Goleman, quien la conceptualizó como una habilidad donde interviene el autocontrol, el 

entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la automotivación. La IE concede a los sujetos 

la capacidad de controlar sus impulsos emocionales, pero al mismo tiempo va a permitir 

identificar y comprender los sentimientos personales y los de sus semejantes (Goleman, 

1995). 

Podría concretarse hasta este momento, que el comprender las causas y los efectos de 

nuestras propias emociones, éstas vistas desde el enfoque de la inteligencia emocional, 

tienen una relación directa con mecanismos de tolerancia y de interacción con otras 
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personas, en este caso, la inclusión educativa se vería beneficiada de manera directa, 

pues se configura un ambiente de interacción en el que cada quien se reconoce en lo 

individual y en lo social.  

Otro autor que define la IE es Bar-0n (1997), para él la IE es conjunto de habilidades 

emocionales, personales e interpersonales, que van a ser determinantes en el uso de 

nuestras habilidades para poder emplearlas ante las demandas y las presiones del 

contexto (como se citó en Ugarriza & Pajares, 2005).  

Como resultado de un proceso de reflexión realizado por la valoración de las diversas 

definiciones podemos sintetizar que: un individuo que posea mejores niveles de 

inteligencia emocional será un individuo más pleno, satisfecho de sí mismo y capaz de 

trabajar con otras personas, ya que no discrimina, ni a nivel escuela ni en el transcurso 

de su vida, independientemente del contexto en el que se encuentre. 

En un aula escolar con su enorme diversidad de sujetos promover el uso de esas 

habilidades podría mejorar directamente el proceso de inclusión educativa. 

2.2 Adquisición de la Inteligencia Emocional 

Para algunos autores como Gallego-Gil y Gallego-Alarcón (2006) la Inteligencia 

Emocional (IE) es una característica que se adquiere desde el nacimiento y se fortalece 

o desarrolla durante toda la vida. 

En este proceso de adquision, una de las instituciones sociales que permitirá el favorable 

impulso de la inteligencia emocional lo constituye la educación escolar (Mestre & 

Fernández-Berrocal, 2007). Debido a este argumento empírico y a la necesidad real de 

la escuela focalizada es que se plantea el diseño de un programa de inteligencia 

emocional como proceso de inclusión para niños de educación primaria.  

Por otro lado se admite que las emociones pueden estar en el marco de adaptación, 

logrando potencializarlas a la transformación de manera personal y social orientadas ha 
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obtener mejores experiencias (Salovey & Mayer, 1990) enriquecedoras que conduzcan 

a una mayor calidad en las relaciones intra e interpersonales, y como objetivo del 

presente estudio la inclusión escolar.  

La parte fundamental de este estudio se centra en el diseño de un plan de trabajo que 

permita atender algunas consideraciones de autores como Extremera y Fernández-

Berrocal (2003) cuando mencionan que es importante entender y emplear las emociones 

y así aprender a moderar los estados afectivos personales e interpersonales  que ayuden 

a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes.  

2.2.1 Modelos mixtos de Inteligencia Emocional (Goleman, Bar-On) 

 

El modelo mixto propone integrar las habilidades emocionales con dimensiones que 

consideran a la personalidad y el optimismo entre otros. Este modelo se encuentra el 

elaborado por Goleman (1998) y Bar-On (1997), citado en Ortiz, Rosario-Hernández, 

Pons & Rivera, (2008). 

Mientras que el modelo de habilidades se centra en el procesamiento emocional de la 

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

(Extremera & Fernández-Berrocal, 2003; Fernández-Berrocal, Salovey, Vera, Ramos, & 

Extremera, s/f.; Mayer y Salovey, 1995, citado en Ortiz, Rosario-Hernández, Pons & 

Rivera, 2008). 

2.2.2 Modelo de competencias emocionales de Goleman 

 

Goleman (s/a) argumenta que el funcionamiento de nuestra vida se encuentra 

regulado por dos inteligencias a las que él denomina: inteligencia racional e inteligencia 

emocional, y no depende exclusivamente de tener un coeficiente intelectual alto para 

determinar la inteligencia emocional de cada persona. A su vez define a la IE como “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos 

y de manejar adecuadamente las relaciones”. 
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Sería conveniente evidenciar en los alumnos de primaria que sus actitudes en la manera 

de responder o dirigirse a un compañero, profesor o cualquier adulto, pueden desembocar 

actitudes conflictivas en la interacción social. Por tal motivo, es esencial que los niños 

recapturen la capacidad de poder identificar las emociones propias y las de los otros 

sujetos para mejorar su habilidad de reconocer que sienten y piensan los demás 

(Goleman, 1995) a efectos de solucionar los conflictos en el aula, principalmente 

evitando agresiones e impulsando el proceso de inclusión. 

Así mismo, Goleman (1998) describe los componentes integrantes de la IE, 

describiéndolos de la siguiente manera: 

Autorregulacion: control de nuestros estados, impulsos y recursos internos. 

 Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos 

conflictivos. 

 Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

 Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

 Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios 

 Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoque e 

información. 

Motivacion: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros 

objetivos. 

 Motivacion de logro: esforzarse para mejorar o satisfacer un determinado criterio 

de excelencia. 

 Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. Iniciativa: 

prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 

 Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. 
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Competencia social. Estas competencias determinan el modo en que nos relacionamos 

con los demás. 

 Empatía: consciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos y los 

puntos de vista de otras personas e interés activamente por las cosas que les 

preocupan 

 Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades 

de los clientes, 

 Aprovechamiento de la diversidad: aprovechar las oportunidades que nos brindan 

diferentes tipos de personas 

 Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de 

las relaciones de poder y subyacentes en un grupo 

Habilidades sociales. Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

 Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces 

 Comunicación: emitir mensajes claros y convenientes 

 Liderazgo: inspirar y dirigir grupos y personas 

 Canalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios 

 Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos 

 Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la 

consecución de una meta común 

 Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución 

de metas colectivas. 

 Conciencia emocional de uno mismo: se refiere a poder identificar nuestros 

propios estados de ánimo y los pensamientos que se desarrollan entorno a cada uno 

de los sentimientos presentes. 
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 Autocontrol emocional: este componente se refiere a la capacidad de emplear las 

emociones de manera apropiada. 

 Competencia social: se establecen buenas relaciones con otros sujetos, 

intervienen habilidades sociales, la comunicación, la empatía, entre otros. 

 Competencia para la vida y el bienestar: se relaciona con la habilidad de poder 

solucionar las diversas situaciones complejas de la vida de manera apropiada y 

responsable. 

2.2.3 Modelo de Bar-On 

 

El inventario de Bar-On pretende medir el “conjunto de habilidades no cognitivas, 

habilidades y destrezas, que influyen en nuestra habilidad para tener éxito en ajustarse a 

las demandas y presiones del ambiente” (Bar-On citado en Ugarriza & Pajares, 2005 

falta página). En este inventario se miden las habilidades de las competencias 

emocionales (intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad y el estado de ánimo en 

general). 

El modelo de Bar- On reconoce que las personas emocionalmente inteligentes pueden 

expresar sus emociones y al mismo tiempo reconocerlas, lo cual conlleva a que los 

sujetos, por sí mismos, se entiendan para que su vida sea más prospera y sana. Asimismo, 

plantea la comprensión hacia las otras personas percibiendo sus sentimientos, 

promueven y mantienen relaciones interpersonales agradables y responsables evitando 

depender de los demás. Las personas con mayor inteligencia emocional se caracterizan 

por ser optimistas, flexibles, realistas y resuelven sus problemas de manera exitosa y 

saben afrontar situaciones estresantes sin perder el control (Bar-On, 1997 citado en 

Ugarriza & Pajares, 2005). 

El modelo (1988; 1997) concibe cinco componentes principales del Cociente Emocional 

(CE), y se constituye por el componente intrapersonal, interpersonal, por su 
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adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general, (citado en Ugarriza & 

Pajares, 2005; Ortiz et al, 2008), los cuales se describen de la siguiente manera: 

a) Intrapersonal, incluye: 

 Conciencia emocional de sí mismo.- constituye la habilidad para identificar los 

sentimientos personales. 

 Asertividad.- habilidad para manifestar sentimientos, creencias, pensamientos y 

proteger los derechos manera no dañina. 

 Consideración.- Habilidad de auto-respetarse y auto-aceptarse. 

 Actualización de sí mismo.- Habilidad de desarrollar capacidades en busca del 

bienestar y vida plena. 

 Independencia.- Habilidad para controlarse y dirigirse por sí mismo en lo que se 

piensa, actúa. 

b) Interpersonal, contempla: 

 Empatía.- Habilidad de entender y percibir los sentimientos de los demás. 

 Relaciones Interpersonales.- Habilidad de mantener relaciones confortables por 

vínculo de afecto. 

 Responsabilidad Social.- Capacidad de mostrarse a sí mismo como miembro 

cooperador, constructivo y contribuyente en un grupo social. 

c) Orientación Cognoscitiva.- constituye: 

 Resolver problemas.- Habilidad para identificar problemas y brindarles soluciones 

efectivas. 

 Prueba de realidad.- Habilidad de valorar la correspondencia entre lo que se 

experimenta y comprobar la correspondencia por el otro. 

 Flexibilidad.- Habilidad de ajustarse a los pensamientos, emociones y 

comportamiento para modificar situaciones y circunstancias. 
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d) Manejo del estrés.-considera: 

 Tolerancia al estrés.- Habilidad para tolerar acontecimientos desfavorables y 

situaciones estresantes respondiendo de manera positiva. 

 Control del Impulso.- Habilidad para resistir o reducir un impulso. 

e) Afecto o estado de ánimo general.- valora: 

 Felicidad.- Habilidad de Satisfation con la vida propia y disfrutarse a uno mismo y 

a quien lo rodea. 

 Optimismo.- Habilidad de ver las cosas provechosas de la vida y conservar la actitud 

 Positiva en contra situaciones adversas. 

2.2.4 Modelo de Habilidad de la IE de Mayer y Salovey 

  

En el modelo de habilidad la IE se define como la capacidad de los individuos para 

controlar y regular los propios sentimientos y a su vez los sentimientos de los demás, 

(Mayer & Salovey, 1990), permitiendo un desarrollo armónico en el contexto en el que 

se desenvuelven. 

El modelo plantea que la IE se basa en la habilidad mental y valora a las emociones 

desde la perspectiva cognitiva, de esta manera se puede estimar que las emociones 

pueden contribuir al pensamiento de manera positiva (Salovey & Mayer, 1990). 

El constructor de IE se diseñó para brindar una interpretación del porque algunas 

personas parecen destacar emocionalmente (Mikulic, Caballero, Crespi & Radusky, 

2014) lo que brinda un mejor desempeño personal. Por tanto la IE se organiza en torno 

a cuatro ramas: percepción, utilización, comprensión y regulación emocional (Mayer & 

Salovey, 1997) citado en Salovey y Grewal, (2005). 

El Modelo de las cuatro ramas de la IE de Mayer y Salovey (1997) describe a cada una 

de la siguiente manera: 

1. Percepción emocional: muestra la capacidad de identificar las emociones en 
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los rostros, así como en las voces, fotos, música y en diferentes estímulos. Así 

mismos se pueden reconocer las emociones propias. 

2. Facilitación emocional: interviene la capacidad de aprovechar las emociones 

para facilitar actividades cognitivas, por ejemplo pensar y resolver problemas. En 

esta rama la persona emocionalmente inteligente puede hacer uso de sus cambios de 

estado de ánimo con la finalidad de poder adaptarse a desempeñar una actividad 

presente. 

3. Comprensión de las emociones: influye la capacidad de comprender y 

reconocer el lenguaje y la emoción que se desenvuelven en una relación. 

4. Regulación emocional: tiene que ver con la capacidad de controlar y modular 

nuestras propias emociones y la de los demás. 

2.2.5 Las inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995) inicialmente se separa de 

las definiciones tradicionales de inteligencia que, se venía conceptualizando en una 

habilidad para poder contestar las cuestiones de los test basados en la medición de 

inteligencia. 

Por tanto Gardner (1995) define a la inteligencia como la habilidad para solucionar un 

problema o para crear productos que se consideran importantes en el contexto de 

desempeño. 

En la edición de Frames of Mind. The Theory of Multiple Intellygence (Estructuras de 

la mente) de Gardner de 1983, presenta la formulación de siete tipos de inteligencias, 

entre las que se destacan: lingüísticas musical, lógico- matemática, cinestesico-corporal, 

la espacial, interpersonal e intrapersonal, posteriormente el autor incluye la inteligencia 

naturalista, moral y existencial (Gardner, 2000). 

Mediante su teoría, lo que Gardner pretende explicar, es que no forzosamente un niño 
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debe tener desarrolladas todas las inteligencias, hay algunas que se tienen en mayor 

proporción en comparación de las otras, pero de igual manera afirma que pueden llegar 

a desarrollarse si se trabaja con ellas. 

A efectos de la presente investigación de las teoría de las inteligencias múltiples, se 

retoman la inteligencia intrapersonal e interpersonal, debido a que la primera se describe 

como la capacidad que presenta un individuo para conocerse internamente en cuanto a 

emociones, a sus sentimientos, en reconocer sus fortalezas y sus debilidades. En el caso 

de la inteligencia interpersonal se retoma porque se refiere a la habilidad que tiene un 

individuo para identificar en las otras personas sus emociones y sentimientos (citado en) 

(Macías, 2002) derivados de la interacción social. 
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Capítulo III. Inclusión 

En la Declaración de Ginebra de 1989 sobre los Derechos del Nino, se reconoció que 

el niño, por su falta de madurez física y mental contaba con el derecho a acceder a la 

información de diversas fuentes que promueva su bienestar a nivel social, espiritual y 

moral. Mediante esta declaración se les otorga a los niños el derecho a recibir educación 

libre de toda discriminación por cualquier motivo. 

En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, 

celebrada en Salamanca, España, del 7 al 10 de junio de 1994, bajo el principio de 

Educación para Todos se impulsaba y dirigía un enfoque de educación integradora bajo 

el reconocimiento de las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

contemplando a su vez a niños, jóvenes y adultos. El principio mencionado brindaba 

especial atención en el acceso y en el espacio como derecho urgente a una educación de 

calidad en las escuelas regulares sin tomar en cuenta cual fuera la condición social, física, 

intelectual, emocional y de cualquier otra índole de todos y cada uno de las personas. 

Por su parte, la UNESCO (2009) se centró en los derechos de los niños, específicamente 

en el ámbito educativo, y nuevamente al igual que la Declaración de los Derechos del 

Niño se hizo énfasis en la Educación para Todos, reconociendo la necesidad de brindar 

educación a grupos marginados, sobre todo en niñas y mujeres de zonas indígenas, niños 

de la calle, personas con discapacidad, minorías lingüísticas y culturales mediante un 

enfoque de la educación basado en derechos humanos. 

Entre los años de 1960 y 1989, se consolida la educación especial enfocada a brindar 

educación a personas con una discapacidad (Godoy, Meza & Salazar, 2004).  Mientras 

que en México en el año de 1970 se forman las escuelas de educación especial en todo 

el país, esto gracias a la creación de la Dirección General de Educación Especial (DGEE). 

Así mismo se reconoce a la inclusión como el derecho que tienen todos los niños, niñas, 
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adolescentes, jóvenes e incluso personas adultas a contar con una educación de calidad, 

la cual contemple y respete las diferencias, las cualidades, las necesidades educativas, 

costumbres, etnias, idioma o discapacidad que cada uno, sin recibir ningún tipo de 

discriminación (Foro educativo, 2007) que afecte a la integridad de cada persona. 

Asimismo se ha analizado y empleado el término de inclusion por sí solo, donde diversos 

países consideran inclusión como “una manera de atender a los niños con discapacidades 

en el contexto de la educación regular” (UNESCO, 2008), y quizás sea este término lo 

que ha representado un reflejo de oposición y resistencia en los docentes, en el ámbito 

de trabajar con la diversidad de alumnos en un mismo espacio, llamado aula, a cargo de 

un solo profesor. 

El Índex de inclusión elaborado por Booth & Ainscow (2011, 2008) definen a inclusion 

como un “conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado” y describen la inclusión como un 

enfoque basado en principios para mejorar la educación y la sociedad, consideran que en 

todo momento debe establecerse coherencia entre las actividades que se desarrollen para 

lograr la inclusión y al mismo tiempo contribuyan a reforzar el aprendizaje. El hecho 

relevante del desarrollo tanto de la guía como del proceso de inclusión, lo dirigen al dar 

énfasis en recomendar a los valores inclusivos como puesta de acción, los cuales 

consideran que permitirán en los estudiantes y en la comunidad escolar mejorar e 

impulsar relaciones de calidad. 

   Por su parte, Armstrong (2003) define a la inclusión, como un proyecto desarrollado 

en base a una constante lucha cultural, que a su vez ha contribuido a efectuar un cambio 

sobre las personas que han presidido la exclusión; y por tal consecuencia, creado acciones 

que contribuyan a las prácticas de mejora en las áreas sociales y personales. 

Desde la perspectiva de Ainscow (2005) la inclusión pretende erradicar todo tipo de 
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exclusión en los centros educativos, así como de identificar y reducir las barreras que 

impiden el desarrollo del aprendizaje en los alumnos, y en particular promover la 

participación de aquellos estudiantes que estén siendo más vulnerables en el aula. Esta 

exclusión puede estar referida desde la falta de recursos o experiencia, a la carencia de 

programas, a la variación y manejo de métodos de enseñanza y las actitudes inadecuadas 

que pudiesen estar restringiendo la participación y el aprendizaje de algunos o varios 

alumnos (Ainscow, 2004). Estas actitudes inadecuadas serán parte del foco de atención 

en este estudio. 

Para Booth (2009), Duran y Lynch (2003) la inclusión es una cuestión de valores, donde 

debe existir el respeto por las diferencias entre los alumnos, demostrando que a cada uno 

se le valora como persona y se le promueve su participación en el aula. 

Como se puede observar el término de inclusión se ha preocupado por tratar de reconocer, 

valorar e incluir a las personas con discapacidad; para el presente trabajo, cabe señalar 

que no se menosprecia el termino de discapacidad ni a las personas que la presentan, pero 

se considera importante aclarar que tanto en el grupo como en la escuela, no hay muestras 

de estudiantes que presenten alguna discapacidad física o mental. Lo que resulta 

alarmante es la cuestión en las relaciones sociales entre pares, lo cual destaca en una 

inadecuada convivencia como grupo, afectando los aspectos emocionales y de 

aprendizaje. 

Cabe señalar, que en la presente investigación no se pretende ver a la inclusión como un 

proceso de movilización o acceso para incorporar en el aula a aquellos alumnos que se 

encuentran desintegrados (pues en la escuela, en el momento de focalizarse el problema 

no hay población con silla de ruedas), sino contribuir al refuerzo de los alumnos para 

reducir sus mecanismos de exclusión, ya sean estos conscientes o inconscientes, y que 

aprendan sobre la importancia de la valoración y reconocimiento de las personas por sus 
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diversas cualidades, tanto a nivel individual como en colectivo gracias al diseño de 

actividades de inteligencia emocional para alumnos de educación básica. 

Por esta razón, se han retomado algunos aspectos de la IE con relación a la inclusión 

escolar, esperando mejorar la no exclusión de compañeros y/o alumnos del escenario 

seleccionado. 

Ante lo cual, esto ha surgido para dar énfasis en el tema de inclusión visto como un 

proceso para la mejora y calidad de las relaciones interpersonales entre los estudiantes 

de primaria, esperando contribuir al desarrollo de la calidad del desarrollo de los 

individuos y en un futuro consolidar sociedades con bases de promover la solidaridad, 

donde se manifieste la justicia y la democracia (Echeita, 2008). 

En la presente investigación de acuerdo a las definiciones descritas anteriormente, el 

concepto inclusión será entendido como: 

 La participación activa de los niños y niñas dentro del aula. 

 Un proyecto en desarrollo preocupado en la construcción de acciones que 

contribuyan a las prácticas de mejora en las áreas sociales y personales. 

 Conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que 

limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

3.1 Concepto de Educación inclusiva  

Hablar de inclusión, inherentemente lleva a un complejo tema de discusión, debido a que 

el término representa no solo diversas variantes para su conceptualización, sino además, 

por que dependerá de la perspectiva en que se enfoque dicho proceso (social, escolar, 

con discapacidad, sin discapacidad, entre otros).  

En los últimos años han surgido términos como educación inclusiva, inclusion laboral e 

inclusion social. En la escuela, de acuerdo con Arnaiz (1996) la inclusion asume que la 

convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de beneficiar a todos, no solo a 
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los niños etiquetados como diferentes.  

En el presente estudio, corresponde poner énfasis a la inclusion en ámbito escolar, por 

esta razón se considera el concepto educación inclusiva, concepto que se define como: 

Desde la perspectiva de Barton, es la “participación de todos los niños y jóvenes y 

remover, para conseguirlo, todas las practicas excluyentes” (como se citó en Echeita, 

2006, p.84). 

Para Parra (2007) “constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la 

diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje, y en 

consecuencia, favorecedor del desarrollo humano”p.77. 

 De esta manera se promueve la participación de todos los niños y niñas para que 

aprendan juntos sin importar que diferencias se presenten. La educación inclusiva es 

principalmente un proceso que fortalece al sistema educativo con el objetivo de hacer 

llegar la educación a todos los niños y niñas (UNESCO, 2009). 

Para Stainback (2001) la educación inclusiva considera de vital importancia que todos 

los niños y niñas aprendan en conjunto con los compañeros de clase, que aprendan unos 

de los otros (como se citó en UNESCO, 2009). 

La educación inclusiva se centra en la eliminación de la exclusión social, proceso que se 

deriva de actitudes ante la diversidad racial, social, étnica, religiosa, de género y de 

habilidades (UNESCO, 2001). 

3.2 Índex de inclusión 

Booth y Ainscow (2002) diseñaron el índice de inclusión “Desarrollando el aprendizaje 

y la participación en las escuelas”, como una herramienta que fungiera como apoyo para 

las escuelas en su labor de incluir a niños con necesidades educativas especiales dentro 

del sistema de educación regular, originando comunidades colaborativas que 

contribuyeran a generar altos niveles de logro en todos los estudiantes. 



43 
 

El Índex es el proceso global destinado a mejorar la inclusión en el ámbito educativo, de 

igual manera el Índex es considerado como un documento de carácter practico (Booth, 

Ainscow & Kingston. 2006,2007) debido a que el material se diseñó para apoyar a las 

instituciones educativas que se plantean avanzar hacia una educación inclusiva, mediante 

el proceso de auto-evaluación y mejora a partir de los conocimientos y las opiniones de 

padres familia, estudiantes y maestros-directivo (Booth, Ainscow & Kingston. 

2006,2007). Se espera por medio de la inclusión, establecer en el aula mayor cohesión 

grupal entre los alumnos primordialmente y que este medio de la inclusión permita lograr 

la conciencia de las actitudes para promover mejores relaciones interpersonales. 

Gracias a la participación en el trabajo de investigación durante tres largos años, por parte 

de maestros, de padres de familia, representantes de organizaciones de discapacitados e 

investigadores del ámbito de inclusión, lograron publicar la primera versión del índex, 

en el año 2000 en el Reino Unido, llevándolo a su traducción en el año 2002 por la 

UNESCO, lo que condujo a que países de la unión europea como Alemania, Bulgaria, 

Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Malta, Reino Unido, Suecia, Australia, México, 

entre otros más, lo utilicen como herramienta para el desarrollo de la inclusión. 

El objetivo del Índex es constituir comunidades colaborativas (Guía para la evaluación y 

mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Booth & Ainscow. 2000/2002. P7) y que mejoren los logros educativos en 

todos los estudiantes mediante prácticas inclusivas, para su logro es necesario una 

organización de las mejoras en un centro escolar de acuerdo a sus tres dimensiones (crear 

políticas inclusivas, desarrollar practicas inclusivas y crear culturas inclusivas), deben 

considerarse las prioridades para el cambio, en este caso es hacer conscientes a los 

estudiantes de primaria que sus acciones negativas repercuten y afectan al resto de sus 

compañeros). Así mismo se requiere de implementar cambios de manera innovadora y 
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evaluando los progresos (Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Booth & Ainscow. 

2000/2002. P13). Nuestra manera de innovar recae en el desarrollo de un programa en 

inteligencia emocional que impulse la inclusión en los estudiantes de primaria. 

El Índex sienta sus bases en términos de valores inclusivos y principios éticos, los cuales 

permiten conocer los aspectos de las interacciones y prácticas que suceden en un centro 

escolar. 

El Índex está integrado por tres dimensiones, las cuales tienen que ver con las políticas, 

referidas a la gestión del centro respecto a los planes y programas de los cuales se 

elaboran las planificaciones y adecuaciones oportunas para implementar los cambios 

pertinentes en los centros escolares; las practicas, son de carácter áulico y se evidencia 

específicamente en conocer la manera en cómo se enseña y se aprende dentro del 

contexto; y en consideración con las culturas, mediante el cual se logra obtener la 

revelación sobre las relaciones, los valores y las creencias que poseen los personajes del 

centro escolar. En este sentido de la cultura es donde se pretende enfocarse con mayor 

prioridad, esperando modificar en un grado significativo, la cultura que tienen los 

estudiantes de la escuela Emiliano Zapata. 

De esta manera se concibe al índex como una herramienta que contribuye a que los 

centros educativos logren la mejora escolar y se llegue a la consolidación de la inclusión. 

Para contar con mayor especificidad las dimensiones se encuentran divididas por dos 

secciones cada una, integrándose en un marco de planificación que conllevan a 

estructurar el plan de mejora, y con apoyo de los indicadores habrá mejor concentración 

en las áreas que se desean cambiar. 

Por lo tanto las dimensiones se estructuran de la siguiente manera: 

Dimensión A: Creando culturas inclusivas  
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A1: Construyendo comunidad  

A2: Estableciendo valores inclusivos  

Dimensión B: Estableciendo políticas inclusivas  

B1: Desarrollando un centro escolar para todos  

B2: Organizando el apoyo a la diversidad  

Dimensión C: Desarrollando practicas inclusivas  

C1: Construyendo un curriculum para todos  

C2: Orquestando el aprendizaje 

Debido al análisis, revisión y reflexión del Índex, se ha considerado trabajar con las 

dimensiones que a continuación se describen con sus respectivos indicadores que 

servirán exclusivamente para la presente investigación. 

Dimensión A: Creando culturas inclusivas  

A1: Construyendo comunidad 

3. los estudiantes se ayudan mutuamente. 

4. El equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente. 

7. El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática.  

A2: Estableciendo valores inclusivos 

1. El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos. 

2. El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos. 

7. El centro rechaza todas las formas de discriminación. 

8. El centro escolar promueve la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos. 

9. El centro escolar anima a los estudiantes y adultos a sentirse bien consigo 

mismos. 
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Dimensión C: Desarrollando practicas inclusivas 

C1: Construyendo un curriculum para todos. 

5. Los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones interpersonales. 

     C2: Orquestando el aprendizaje 

2. Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todos los estudiantes. 

6. Los estudiantes aprenden unos de los otros. 

7. Las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y diferencias entre las  

personas. 

8. La disciplina se basa en el respeto mutuo. 

Se puede observar en la parte de arriba, que únicamente se señalan las dimensiones A. 

creando culturas inclusivas, y C. desarrollando practicas inclusivas, ambos con algunos 

indicadores, debido a que se han analizado y seleccionado con el objetivo de conocer 

particularmente las relaciones interpersonales que evidencien las practicas enfocadas en 

los alumnos, los cuales son el centro de atención y que están estrechamente ligados con 

la IE. 

El Índex también contempla una serie de cuestionarios donde los participantes son padres 

de familia, estudiantes, maestros, entre otro tipo de personas que mantienen una estrecha 

relación con el centro escolar. Debido a que esta investigación solo está centrada en 

aspectos de los estudiantes, se han seleccionado el cuestionario 3. Mi centro escolar y 4. 

Mi colegio; los cuales permitirán mostrar evidencia directa del tipo de relaciones que 

están llevando dentro y fuera del aula, y al igual que los indicadores, también se ha 

seleccionado las preguntas más adecuadas. 

Cabe señalar que aunque ya se han seleccionado tanto dimensiones, indicadores y 

cuestionarios, se ha analizado modificar algunos indicadores, anexando, cambiando o 

modificando total o parcialmente la oración, con el objetivo de establecer un vocabulario 
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más cercano a los estudiantes y que al momento de leerlos el vocablo sea específicamente 

para que ellos puedan responder. Esto se lleva a cabo debido a que los autores del Índex 

otorgan la autorización para realizar modificaciones o adecuaciones que permitan 

mejorar. 

3.3 Relación entre Inclusión e Inteligencia Emocional 

La razón de vincular algunos de los elementos de la IE para el fomento o favorecimiento 

de la Inclusión se deben, en principio, por un derecho humano; ya que no forzosamente 

debe de existir una discapacidad para garantizar el derecho a una educación de calidad. 

Las Naciones Unidas (NNUU, 2006) indican y describen el derecho de una educación 

sin discriminación y basado en la igualdad de oportunidades. Desafortunadamente, este 

derecho no se ha garantizado del todo, ya que en una gran mayoría de escenarios 

escolares suele encontrarse a alumnos aislados o reprimidos en ciertas actividades, 

debido a que presentan conductas negativas o extrovertidas, conductas que no deberían 

excluirlos, pero lamentablemente ocurre y con frecuencia. 

Otro argumento lo encontramos desde los postulados de la IE, ya que esta busca 

transformar las prácticas de conductas inadecuadas, mediante la interacción entre 

alumno-alumno, de la regulación emocional, entre otros, considerando la diversidad del 

alumnado dentro del aula. Es decir, la inteligencia emocional trabaja sobre la base del 

reconocimiento de las emociones propias y de los demás, generando una mejora en las 

relaciones de socialización. 

Además, se vuelve oportuno atender el proceso de inclusión con postulados de la 

inteligencia emocional porque se considera el objetivo de la política educativa en el 

desarrollo de la necesidad de -aprender a vivir juntos- donde la escuela funge como el 

medio “artificial” de socialización (Tedesco, 2007) y se propiciaría el desarrollo integral 

de niñas y niños desde la perspectiva de la inclusión -en la promoción de las 
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oportunidades para todos con o sin discapacidad, en riesgo de exclusión y/o fracaso 

escolar- y de la visión de la IE contempla la formación del individuo desde el aspecto 

cognitivo, social y afectivo emocional (Bisquerra, 2003;2005; Bisquerra & Pérez, 2007; 

Renom, 2012). 

Otra de las ventajas que se daría al desarrollar los postulados de la IE para la inclusión, 

es que serviría como apoyo en la reflexión de los aconteceres de relación entre los 

alumnos, y su utilidad como herramienta para poder decidir en su vida, minimizando 

además, algunos riesgos como caer en las drogas o en la organización de vandalismo 

(Pearpoint & Forest, 1992). 
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Capítulo IV. Programa “El aula de la diversidad emocional” 

En la actualidad, es fundamental que los docentes contemplen en su quehacer 

profesional actividades que permitan la expresividad de las emociones de todos y cada 

uno de sus alumnos, con la finalidad de aprender a gestionar en las aulas las habilidades 

sociales y las características de las emociones de sus estudiantes. Estas actividades deben 

fomentar el desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE) de forma creativa, lúdica y 

divertida, contemplando la expresión lingüística y corporal (Cruz, 2014). 

Como resultado de un minucioso análisis teórico, se han elegido una serie de rasgos o 

dimensiones de la inteligencia emocional que promuevan la inclusión y estas a su vez 

puedan implementarse en edades tempranas, en este caso para niños y niñas de un 

rango de edad de 9 a los 11 años. Además, se han contemplado algunos instrumentos 

de valoración con su impacto en el proceso de inclusión educativa. 

Si bien la presente investigación no pretende poner a prueba el diseño del programa, si 

procura el manejo global de la situación y por ello, se desprende el diseño de la 

propuesta de manera semejante a las planificaciones de clase, elementos concidos de 

manera amplia, en general, por los docentes. La razón de contempar los elementos 

descritos y la estructura se debe a que el programa pretende ser de fácil lectura para 

los profesores y profesoras, con la finalidad de porder colocar el mayor énfasis posible 

en su ejecución y no en su interpretación. 

Como parte fundamental del programa, se describirán las características de población 

sobre la cual se formuló asi como una descripción breve del contexto en el que se 

encuentra inmersa la institución educativa de educacion primaria. Estos detalles, 

pretenden contribuir en primera instancia a conocer el problema real, y en segundo, 

para dar la pauta a futuras investigaciones que pretendan implementar programas 

focalizados sobre la inteligencia emocional y/o algunos medios de inclusión en aulas 
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de escuela primaria regular. 

4.1 De los alumnos 

Los alumnos y alumnas que presentan mayores complicaciones o dificultades en 

conducta, (con base a los docentes y directora) como lo son: agresión, mal vocabulario 

e incluso bajo rendimiento escolar esta concentrado en los quintos grados, esto con base 

al análisis inicial de la investigación. No significa que en los otros grados no existan 

estos conflictos, lo que se destaca es que en los estudiantes del grado mencionado son 

muy recurrentes las llamadas de atención y reuniones con padres de familia. 

Los estudiantes tienen una edad que va de los nueve a los once años y se cuenta con un 

número similar de hombres y mujeres por cada uno de los salones. En la mayoría de los 

casos ambos padres trabajan e incluso algunos de los estudiates deben de trabajar por las 

tardes para poder solventar sus gastos. 

La mayoría de alumnos llegan sólos a la escuela y de igual manera regresan a sus casas, 

a pesar de que la zona es considerada de riesgo por la cantidad de asaltos que sean 

registrado, tanto a negocios como a las personas que transitan por esas calles y lugares. 

Son alumnos poco atentos a las clases y muy agresivos tanto en el aula como en el recreo. 

Incluso cuando no se agreden física y verbalmente entre ellos lo hacen con alumnos de 

otros grados, sin importar si son hombres o mujeres. 

4.2 De la escuela 

En la escuela, la plantilla docente esta constituida por 17 personas, 15 mujeres de las 

cuales una es la directora, el resto docente de aula regular; y sólo dos hombres: el 

profesor de educacion física y el personal de limpieza. 

La escuela se encuentra ubicada en una colonia perteneciente al municipio de 

Cuernavaca, Morelos ubicada al norte de la ciudad, se encuentra sobre la avenida 
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principal de dicha localidad y es considerada una de las mejores escuelas de la zona en 

cuanto a cuestiones de infraestructura, ya que cuenta con: biblioteca escolar y de aula, 

aula de computo con servicio de internet, dos canchas de usos multiples una con 

techumbre y una sin la mencionada, dirección, baños, dos bodegas, área de comedor, 

material didáctico de consulta y algunas zonas con vegetación. 

Recientemente fue favorecida por el programa escuelas al cien, lo cual llevo a la 

adecuacion de espacios (aulas) con nuevos pisos, ventanas y puertas. En este caso, la 

infraestructura ofrece las condiciones pertinentes para desarrollar las actividades 

escolares. Desafortunadamente los alumnos no cuidan el material e incluso en algunas 

situaciones los profesores prefieren no utilizarlo o no salir a la cancha por los problemas 

frecuentes que aparacen (agresiones físicas, accidentes diarios, falta de atención de los 

alumnos, entre otros). 

4.3 Del contexto 

La zona en la cual esta inmerso el centro educativo es considerada de bajos recursos 

y no afrece muchas posibilidades de distracción o convivencia, ya que no hay espacios 

deportivos o culturales que se difundan fuera del horario escolar. Existe un campo de 

futbol cercano pero las cuestiones de seguridad aunada a que ambos padres en la mayoría 

de casos trabaja no brindan la posibilidad de distracción o interés. 

En cuestiones de accesibilidad, el estar a un costado de la avenida principal ofrece la 

posibilidad de no desplazarse grandes distancias posteriores a la bajada del transporte 

público, sin embargo, es una zona de cercano contacto con un basurero a cielo abierto y 

a una fábrica de artículos de resina, lo cual por un lado hace que en temporadas de calor 

se disipe el mal olor de la basura y por otro, satura la avenida de autos y el transporte 

público. 

La mayoría de los padres trabajan en estos dos lugares o se tienen que desplazar a 
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localidades cercanas en busca de un mejor empleo, por esta razón, la mayoría de alumnos 

pasan el resto del día solos en casa, ya sea con sus hermanos y/o con algun otro familiar. 

4.4 Del Diseño 

El diseño del programa se enfocó tomando como base algunos elementos teóricos y 

una situación real de una escuela primaria del estado de Morelos, razón por la cual, se 

colocó un énfasis sobre niños que se encuentran cursando el quinto grado de educacion 

primaria regular. Niños y niñas con una edad comprendida entre los nueve y once años 

de edad. 

A pesar de ello, se considera oportuno para investigaciones posteriores su 

implementación, tanto en la población pretendida como en grupos de menor y de mayor 

edad. Para darle sentido o enfoque al programa fue necesario asignarle un título que 

detone y conyeve su propósito, por este motivo, se le denomino “el aula de la diversidad 

emocional”. Desde la perspectiva del presente estudio, el nombre manifiesta que no sólo 

somos distintos en aspectos físicos sino también en aspectos que no pueden ser valorados 

por simple observación. 

Respecto al periódo de tiempo, se tiene estimada una duración de tres meses con una 

frecuencia de tres sesiones por semana y estas a su vez con un tiempo de cincuenta 

minutos, tiempo en el que generalmente se encuentran distribuidas las clases de 

educación primaria. 

Con relación al espacio físico e infraestructura, se pretende intercalar las actividades 

dentro del aula y en el exterior, como lo puede ser el patio de la escuela. En caso de que 

la institución no contará con acceso al patio por cualquier situación (esta ocupada, no se 

puede utilizar o no hay) se podrá adecuar a cualquier otro espacio, siempre y cuando sea 

valorado como un lugar seguro, ventilado, iluminado y amplio. 

Las temáticas de las sesiones estarán basadas de acuerdo a la clasificación de inteligencia 
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emocional de Mayer y Salovey (1997), clasificación que contempla cuatro grandes 

rasgos o características: 

a) Percepción emocional. 

b) Asimiliación emocional. 

c) Comprensión emocional. 

d) Regulación emocional. 

Con base a esta clasificación de la inteligencia emocional se pretende inducir a los 

alumnos de contenidos particulares a generales, introduciendo de forma paulatina los 

temas con mayor complejidad o necesidad de análisis.  

El fundamento de utilizar la clasificación anterior se debe a que Mayer y Salovey fueron 

los pioneros en el desarrollo del concepto inteligencia emocional, los autores posteriores, 

reafirman lo que ya se describia por ellos. Goleman fue uno de los autores que le dio luz 

al concepto pero sus postulados estaban enfocados principalmente en el ambito laboral, 

posteriormente lo direcciono a lo educativo, a pesar de ello regresan a la vertiente que 

definio Mayer y Salovey agregando otras clasificaciones que eran más detalladas. 

Cabe destacar que algunas de las sesiones, la mayoría, consideran hojas de complemento 

que permiten ejemplificar el trabajo y/o corresponden a las actividades que deben 

desarrollar los alumnos, hojas que posteriormente nutrirán el análisis de la 

implementación del programa.  

4.5 Valoración del programa “El aula de la diversidad emocional”  

Cada una de las sesiones tiene aspectos a evaluar con relación ha aspectos 

emocionales y la relación intra e interpersonal con la finalidad de mejorar los aspectos 

de inclusión dentro del ambito escolar. 

Pero además, se contempla en el presente diseño, contar con elementos de evaluación 

antes y después de la intervención, con la finalidad de tener certeza de los cambios 
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obtenidos con relacion al programa, por ello, se contempla la aplicación de una serie de 

cuestionarios obtenidos del índex de inclusión de Booth y Aiscow (2002): 

 Cuestionario. Mi colegio. (Anexo 1 ) 

 Cuestionario. Mi centro escolar. (Anexo 2 ) 

 Dimensión A. Creando culturas inclusivas. (Anexo 3 ) 

 Dimension C. Desarrollando practicas inclusivas. (Anexo 4 ) 

En cada uno de los cuestionarios, fueron seleccionadas las preguntas que estuvieran 

enfocadas a la inclusión por parte de los alumnos (convivencia, forma de trabajo en el 

salón, trato entre compañeros, respeto, relaciones interpersonales, participación, entre 

otros) y en las cuales se dirige el programa diseñado. Además, de cada uno de los 

cuestionarios se seleccionaron items o reactivos que se centran en lo que los niños 

desarrollan en el salón, dejando fuera, por ahora, los aspectos de infraestructura y los 

relacionados a los padres de familia. Aspectos que el presente estudio no involucra pero 

no limita a las investigaciones futuras. 

Con relación al manejo de los datos obtenidos en la aplicación antes y después de la 

aplicación del programa “El aula de la diversidad emocional”, se contempla una 

descripción de las frecuencias de los ítems y brindar mayor atención a los aspectos 

cualitativos obtenidos en el desarrollo de las sesiones del programa, para lo cual, se 

sugiere el uso de un diario por parte del docente.  
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4.6 Programa de inteligencia emocional para la inclusión “El aula de la 

diversidad emocional” 
Unidad 1: Percepción emocional 

4.6.1 Sesión 1: Conozcamos nuestras emociones 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: 

Relacionar la gesticulación facial con la conceptualización de diversas 

emociones. 

Materiales: Pizarrón, Plumones de Agua, Plumones para Pizarrón, Hojas impresas 

(complemento 1, 2, 3 y 4). 

Inicio: 

 El dirigente de la actividad solicitará al grupo sentarse a manera de formar un 

círculo, con la finalidad de que todos los participantes se puedan ver de frente. 

 Se sugiere si el espacio es pequeño, que el docente con anticipación acomode las 

sillas, butacas o mesas para no perder tiempo en la formación del círculo. 

 El dirigente motivará una serie de preguntas que permitan acceder a los 

conocimientos previos en relación a las emociones. 

Desarrollo: 

 Se repartirá sólo a la mitad del grupo una hoja impresa con diversos círculos que 

contienen caras expresando emociones distintas (complemento 1). 

 La mitad restante del grupo recibirá tarjetas que contienen el concepto escrito de 

distintas emociones (complemento 2). 

 El dirigente explicará al grupo que se debe completar una tabla en el pizarrón, la 

cual tendrá de un lado el concepto de la emoción y del otro lado la expresión 

visual de la misma (ejemplo, complemento 3). 

 Los alumnos participaran hasta agotar las emociones y los conceptos. 
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 Posteriormente, los participantes escribirán la tabla en el cuaderno. 

 Al concluir con la tabla, el dirigente comentará la importancia de la manifestación 

de diversas emociones en el transcurso de diversos momentos de nuestras vidas, 

haciendo énfasis en que no siempre son expresadas con gestos sino también con 

palabras. 

 Se le entregará a cada participante una hoja impresa con una tabla (complemento 

4) en la cual deberán escribir diferentes situaciones y describir qué sintieron y 

cómo expresaron sus emociones durante las mismas (verbal o gestual). 

Cierre: 

Se recogerán las hojas (complemento 4) de los alumnos y se solicitará al grupo exprese 

como se sintieron con esta actividad. 

Evaluación:  

 Revisión del complemento 4 

Observaciones: 
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4.6.1.1 Complemento 1. Caras de las emociones. 
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4.6.1.2 Complemento 2. Concepto de la emoción. 

Concepto de la emoción 

Miedo 

Es una emoción que se activa por percibir un peligro aproximado a un 

daño físico o psicológico. También implica una inseguridad para enfrentar 

o manejar una situación de amenaza. Así mismo es una de las emociones 

más intensas y desagradables. Origina aprensión, desasosiego y malestar. 

Su característica principal es la sensación de tensión nerviosa, 

preocupación, tendencia a evasivas. 

Ira 

Es una emoción que se desencadena debido a situaciones que son 

consideras injustas. Esta emoción produce sensación de impulsividad, al 

mismo tiempo surge una necesidad de actuar física o verbalmente intensa 

que permita solucionar una situación problemática. Esta emoción se 

considera potencialmente la más peligrosa ya que su propósito 

fundamental es destruir los obstáculos que observen 

Tristeza 

Es una emoción que manifiesta pesadumbre o melancolía. Esta emoción 

puede ocasionar frustración debido a que la satisfacción por una 

recompensa resulta imposible. 

Asco 

Es una emoción compleja que implica como respuesta el rechazo a un 

objeto deteriorado, o a un acontecimiento desagradable. 

Felicidad 

Mediante esta “emoción” se facilita conocer la realidad de los sentimientos 

de otra persona, entenderla y comprenderla. Asimismo, contribuye a 

solucionar problemas, aumenta la creatividad, hay más disponibilidad para 

el aprendizaje. En la visualización de objetivos se alcanzan en su 

realización. 
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Sorpresa 

Es una de las emociones muy cortas debido a que su reacción es causada 

por algo imprevisto o extraño. Esta emoción también se experimenta 

cuando obtenemos consecuencias, se dan resultados inesperados o se 

interrumpen las actividades en curso. 
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4.6.1.3 Complemento 3. “Relación de imagen con concepto” 

 

            

      

 

Emoción Descripción 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

Felicidad 

Mediante esta “emoción” se facilita conocer 

la realidad de los sentimientos de otra 

persona, entenderla y comprenderla. 

Asimismo, contribuye a solucionar 

problemas, aumenta la creatividad, hay más 

disponibilidad para el aprendizaje. En la 

visualización de objetivos se alcanzan en su 

realización. 
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4.6.1.4 Complemento 4. Describiendo las emociones.  

 

Situación ¿Qué sentí? 
¿Cómo la exprese?  

(verbal / no verbal) 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 1: Percepción emocional 

4.6.2 Sesión 2: Identificando emociones. 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar y clasificar las emociones en positivas y negativas. 

Materiales: Hoja de complemento 5  

Inicio:  

 Se dividirá al grupo en dos subgrupos.  

 Se sugiere contemplar con base en las características del organizador una dinámica 

de agrupación. Por ejemplo: canasta revuelta o barcos de. 

Desarrollo:  

 Se completará una tabla en la cual se dibujaran emogis que expresen diversas 

emociones que se pueden manifestar con base a una serie de situaciones planteadas 

(complemento 5). 

 Posteriormente, de manera individual se solicitará a los participantes que 

clasifiquen las emociones en buenas y malas en un cuadro de doble entrada (en su 

cuaderno). 

 Finalmente, uno de los grupos defenderá la importancia de las buenas emociones y 

el otro equipo defenderá la importancia de las malas emociones. Existiendo la 

posibilidad de que en esta defensa se presenten algunas diferencias entre los 

equipos, las cuales llevarán a debate. 

 

Cierre:  
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Explicar que no hay emociones positivas y negativas (malas o buenas), sino más bien 

son las acciones descontroladas las que pueden manifestarse bajo esas características.  

En lluvia de ideas concluir: ¿De qué manera contribuye en la socialización como grupo 

el reconocimiento de las emociones? 

Evaluación: 

 Complemento 5 y cuadro de doble entrada. 

Observaciones: 
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4.6.2.1 Complemento 5. Dibuja un emogi que exprese tu emoción. 

 

¿Qué sientes Cuándo…? 

1.- Juan te agarra sin permiso tus colores.  

2.- Pasas a exponer tu trabajo y alguien te   

      grita  que no sabes.  

 

3.- El niño (a) que no te cae bien te escoge  

    para trabajar en equipo. 

 

4.- Tus compañeros del salón te invitan a  

     jugar con ellos a la hora del recreo. 

 

5.-El trabajo solicitado por el profesor (a) no   

    te quedo bien hecho.  

 

6.-Tus compañeros se burlan de ti por no  

    saber la respuesta correcta cuando te  

    preguntan. 

 

7.- Te ganaron en un juego tus tarjetas  

     favoritas. 

 

8.-A la hora de trabajar individualmente  

    cuando el profesor (a) salió y tus  

    compañeros no dejan de hablar y se paran  

    constantemente.  

 

9.- En lugar de hablarte por tu nombre lo   

     hacen con un apodo. 

 

10.-  Cuando uno de tus compañeros acusa a  

        alguien sin alguna razón.  
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 1: Percepción emocional. 

4.6.3. Sesión 3: ¡Adivina, adivinador! 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar y reconocer la expresión de las emociones entre 

compañeros. 

Materiales: Tarjetas, Caja para las tarjetas, Colores o lápices, Plumones para    

                     pizarrón, copias del complemento 6. 

Inicio:  

 Se formará el grupo en círculo. 

 Se les dará la bienvenida a los participantes y se les mostrará “la caja guarda 

emociones”. 

 Posteriormente, se repartirá una tarjeta de 15 x 20 cm a cada integrante.   

Desarrollo:  

 En las tarjetas, cada uno de los participantes tendrá que dibujar el rostro de un 

compañero con la emoción que más le caracteriza. 

 Después, alrededor del rostro escribirán de qué manera expresa el compañero 

dibujado su emoción de manera verbal. 

 Una vez terminado el dibujo, sin mostrar la tarjeta al resto de sus compañeros la 

doblarán y la depositarán en “la caja guarda emociones”. 

 El coordinador, sacará cada una de las tarjetas de la caja y las leerá al grupo para 

adivinar de quién se está hablando. 

Cierre:  
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 En plenaria responder  la tabla del complemento 6, previamente escrita en el 

pizarrón y debatir sobre la misma 

 Finalizar explicando que los aspectos que caracterizan a cada persona tienen 

relación con la expresión de sus emociones y con su relación con los demás. 

Evaluación:  

 Tarjeta  

 Discusión del complemento 6 

Observaciones: 

En la tabla de complemento 6 en la fila seis, solicita a notar la cantidad de niños que 

les afecta o no ver a otro compañero en un momento que presenta una emoción 

descontrolada, seria importante conocer las razones y discutirlos al finalizar el 

llenado de la tabla en grupo. 
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4.6.3.1 Complemento 6. Lo que observo en mis compañeros. 

 

 

Emoción 
Ejemplo: 

Tristeza 
   

¿A qué compañero (a) has visto? Marisol    

¿Cómo identifico la emoción de mi 

compañero (a)? 

Se pone a 

llorar 
   

¿Cuántos compañeros del salón se 

dieron cuenta de su emoción? 
Cinco    

¿Qué acción o situación le provoco 

este sentimiento? 

Se 

burlaron 

de ella 

   

En lo personal, ¿me afecta su 

estado emocional? Sí, no 

(*Anotar a cuantos en cada opción) 

 

Si (   ) 

No (   ) 
   

¿Cuándo esta con esa emoción no 

le gusta? 

Que le 

hablen 
   

¿Cuándo esta con esa emoción le 

gusta? 
Estar sola.    
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 1: Percepcion emocional 

4.6.4 Sesión 4: ¡Si nos entendemos es mejor! 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar en qué medida cada persona expresa y transmite sus 

emociones hacia los demás. 

Materiales: Hojas del complemento 7, Cartulinas y Plumones. 

Inicio:  

Comentar con el grupo que todos los individuos tenemos necesidades, las cuales, 

expresamos mediante nuestras emociones y al mismo tiempo nos brindan la 

oportunidad de desarrollarnos como personas, gracias a eso podemos dialogar, ayudar, 

compartir, hacer amigos y crear infinidad de actividades que amplían nuestra vida 

social. Desafortunadamente no siempre nos sentimos o simplemente no sabemos 

expresar nuestras emociones y necesidades correctamente, lo que conlleva a afectar a 

terceras personas, como lo vimos en la sesión anterior.  

Así que recordarán algunas situaciones, en la cuales, por no expresarse correctamente 

cometieron ofensas y/o daños a sus compañeros (as) del salón.  

Desarrollo:  

 De forma individual cada participante llenará un cuadro en su cuaderno 

(complemento 7). 

 Al azar o por voluntarios se elegirán a 5 personas para llenar el mismo cuadro en 

el pizarrón (aclarando en todo momento que es un espacio de respeto y aprendizaje 

personal y como grupo). 
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 Se comentará a manera de análisis sobre el daño que hemos causado y podemos 

causar por la falta de dominio en las emociones que presentamos en el transcurso 

de la vida. 

 Posteriormente, de forma individual realizar un cartel que promueva la importancia 

de expresar correctamente sus emociones hacia sus compañeros. 

Cierre:  

 Haz pensado en las razones de sus emociones a las qué se debe a que el compañero 

que te molesta frecuentemente  

Evaluación: 

 El cuadro en el cuaderno. 

 Análisis de los casos  

Observaciones: 
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4.6.4.1 Complemento 7. Reflexionando sobre mis emociones.  

 

1.- ¿A quién de tus  

     compañeros consideras  

     que has ofendido? 

   

2.- ¿Cómo o de qué manera  

      lo ofendiste? 

   

3.- ¿Por qué sucedió lo  

      ocurrido? 

 

 

  

4.- ¿Te detuviste a pensar  

     como hiciste sentir a tu  

     compañero? 

   

 

5.- Desde tu punto de vista  

     ¿fue correcto lo que  

     hiciste?, ¿Por qué? 

   

 

6.- Si pudieras retroceder  

     el tiempo ¿De qué  

     manera mejorarías esa  

     situación en ese  

     momento? 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 2: Asimiliación emocional. 

4.6.5 Sesión 5: ¿Mi cuerpo refleja mis emociones? 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar la manifestación de las emociones en el cuerpo. 

 Materiales: Hojas de complementos 8 y 9, Pizarrón, Plumones para pizarrón y 

Hojas de colores. 

Inicio: 

 Escribe en una hoja de tu cuaderno como se manifiestan las siguientes emociones 

en tu cuerpo: alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, vergüenza. 

Desarrollo:  

 Con apoyo del anexo 8, cada participante iluminará y completará de acuerdo a su 

escrito anterior la parte de su cuerpo donde experimente sus emociones.  

 Una vez concluido completaran la tabla del anexo 9.  

 En grupo en el pizarrón se dibujará una silueta del cuerpo humano y se 

intercambiaran las ideas de lo que presenta su cuerpo frente a una emoción, por 

ejemplo, si es enojo en qué parte del cuerpo lo sienten y cuáles son las sensaciones 

que lo delatan e ir anotándolas en el pizarrón. 

 Después de haber intercambiado su información, Reflexionar: ¿todos sienten lo 

mismo en el cuerpo cuando experimentan una emoción?, ¿Por qué? 

Cierre:  

 Escribir en una hoja de color un ¿sabías qué? de la importancia que tiene el 

identificar las emociones en  nuestro cuerpo. 
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Por ejemplo: ¿sabías qué?... cuando sientes vergüenza por algo, tu cuerpo puede 

expresar un cambio de color en las mejillas. 

Evaluación:  

 La silueta del cuerpo humano 

 Tabla de anexo 

 Trabajo en grupo 

 Sabías que… 

Observaciones: 
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4.6.5.1 Complemento 8a. Mi cuerpo expresa emociones. Silueta del cuerpo 

humano: niña. 
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4.6.5.2 Complemento 8b. Mi cuerpo expresa emociones. Silueta del cuerpo 

humano: niño. 
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4.6.5.3 Complemento 9. Mi cuerpo expresa emociones. 

Situación 
¿Qué emoción te 

surge? 

¿En qué parte de tu 

cuerpo se siente la 

emoción? 

¿Qué siente tu 

cuerpo con esa 

emoción? 

1. Cuando un 

compañero te 

está 

molestando por 

tu físico. 

   

2. Un compañero 

se burla por 

cómo te quedo 

tu trabajo.  

   

3. El grupo 

completo te 

aplaude y alaga 

por tu 

exposición. 

   

4. En el trabajo de 

equipo dos 

compañeros 

discuten y el 

profesor (a) los 

regaña a todos 

por igual. 

   

5. Un compañero 

te comparte de 

su almuerzo.  
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 2: Asimiliación emocional. 

4.6.6 Sesión 6: Pensamientos y emociones alborotadas 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar las emociones que se producen ante una situación 

problemática. 

Materiales: Círculos de papel de 10 cm de diámetro, Trozos de hilo de 60 cm de  

                     largo, Lápices, Hojas blancas y complemento 10. 

Inicio:  

 A cada participante se le repartirá un círculo de papel de 10 cm de diámetro y un 

hilo de 60 cm de largo. 

 Dibujaran en el círculo una cara o emogi que represente su emoción en “este preciso 

momento” y se lo colgaran en el cuello a manera de “collar”. 

 En seguida formaran tríos de trabajo y elegirán a un representante de cada trío, este 

se encargará de dirigir la actividad mientras que los otros dos compañeros tendrán 

que acatar lo que el representante les diga. 

Desarrollo:  

 La consigna consistirá en armar dos piezas de papiroflexia en 5 minutos, al 

representante del equipo se le proporcionaran las indicaciones de armado de cada 

figura, (anexo 10) y dichas instrucciones serán unicamente mediante dibujos (sin 

texto). En esta actividad será exclusivamente el representante quien se encargue de 

dar las instrucciones de armado de la figura de sus dos compañeros (as) al mismo 

tiempo. No podrá mostrarles absolutamente nada.  Mientras se van dando las 
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indicaciones el dirigente hará aún más tensión contando regresivamente en voz alta 

el tiempo que les quede. La intención de la actividad es originar tensión debido a 

que algunos lograran concluir con la actividad y otros no, esto permitirá llevar a 

una reflexión posterior. 

 Una vez concluido el tiempo en el círculo de inicio dibujaran nuevamente su emogi 

que evidencie su emoción al finalizar la reciente actividad.  

Cierre:  

 Dialogar en grupo de preferencia iniciar con aquellos niños (as) que no lograron 

concluir con su figura. Algunas de las preguntas para generar la reflexión pueden 

ser las siguientes: 

o ¿Cómo te sentiste en la actividad? 

o ¿Qué emociones experimentaste? 

o ¿Te viste forzado a cambiar tu emoción de inicio durante la actividad? 

Explica cómo lo realizaste. 

o ¿Por qué lograste concluir la actividad? ¿Cuáles fueron las razones pesar 

concluir la actividad? 

o  ¿Cuáles son las razones por la cual no lograste concluir con la actividad? 

o ¿De qué manera nuestras emociones pueden influir en nuestro 

pensamiento? ¿en nuestra capacidad de resolver problemas? 

Comentar que “cada persona presenta diversas emociones de acuerdo a su estado puede 

ver las cosas de diferentes maneras. Por ejemplo si hago las cosas enojado (a) o triste, 

las cosas no me van a salir como lo esperaba a diferencia de hacerlas con una emoción 

positiva, de esta manera lo que tenga que realizar lo hare mucho más rápido y al 

finalizar te dejara una satisfacción. 
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Evaluación:  

 Figuras de papiroflexia 

 La expression de sus emogis  

Observaciones: 
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4.6.6.1 Complemento 10a. Figuras de papiroflexia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*imagen libre de derechos, tomado de https://es.dreamstime.com 
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4.6.6.2 Complemento 10b. Figuras de papiroflexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*imagen libre de derechos, tomado de https://es.dreamstime.com 
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4.6.6.3 Complemento 10c. Figuras de papiroflexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*imagen libre de derechos, tomado de https://es.dreamstime.com 

https://es.dreamstime.com/
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4.6.6.4 Complemento 10d. Figuras de papiroflexia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*imagen libre de derechos, tomado de https://es.dreamstime.com 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 2: Asimiliación emocional. 

4.6.7 Sesión 7: Las emociones y el pensamiento van de la mano. 

Tiempo: 50 minutos 

Objetivo: Comparar y analizar la influencia de las emociones para la toma de 

decisiones. 

Materiales: Material visual, Computadora, Bocinas, Hojas blancas y Lápices. 

Inicio:  

 En el salón de clases se mostrará material visual el cual contendrá situaciones de 

niños y niñas que atravesaron diferentes vivencias complicadas, relacionadas con 

compañeros del mismo grupo y fuera del mismo.  

Desarrollo:  

 Al termino del material visual se analizaran aspectos relevantes como: 

o Cómo se encontraban los niños (as) antes de tener el problema al que se 

presentaron 

o Cómo era el trato que recibían por sus compañeros 

o Cuál fue el problema al que se enfrentaron  

o Cómo se sentían durante la situación problemática por la que atravesaban 

(cómo eran sus pensamientos y emociones) 

o Que emociones reflejaban los compañeros de su alrededor  

o De qué manera resolvieron su situación  

o Al final de cada caso, se mostró 
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o  la manera de resolver su situación: Cuáles fueron los efectos que se 

produjeron entre los compañeros y gente que los rodeaba 

o Qué relación hubo entre la emoción y pensamiento frente a la situación de 

cada uno.  

o Qué harías tú en el lugar de ellos 

 Por escrito en una hoja se les pedirá que escriban una situación problemática en 

donde ellos hallan atravesado por una situación semejante a la del material, podrán 

compartirla en caso de sentirse con seguridad de hacerlo, sino simplemente será 

entregada al dirigente, quien posteriormente lo leerá fuera de la sesión. 

 Analizar ¿Cuál es la relación entre el pensamiento y las emociones?, ¿cómo 

influyen las emociones en la toma de decisiones? 

Cierre:  

 Dibujar una experiencia donde sus pensamientos se vieron afectados por una 

emoción de tristeza y enojo, y después escribirán como se hubiera transformado la 

situación de enojo y tristeza utilizando la emoción de alegría.   

 Dialogar  En qué momento han actuado como los niños (as) de los anteriores casos 

Dialogar sobre la importancia de las emociones de cada uno para poder enfrentarse y 

solucionar una situación problemática considerando los efectos positivos y negativos 

tanto personales como interpersonales. Y lo ideal es siempre rescatar y pensar de 

manera positiva para mejorar nuestra vida personal y social. 

Evaluación:  

 Análisis del material visual 

 Los diálogos  

 Dibujo 
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Observaciones: 
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PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA INCLUSIÓN 

“EL AULA DE LA DIVERSIDAD EMOCIONAL ” 

Unidad 2: Asimiliación emocional. 

4.6.8 Sesión 8: Pienso con emoción. 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Analizar sobre el cambio de emoción para facilitar el pensamiento. 

Materiales: Hojas blancas, copias de complemento 11 y Lápices. 

Inicio:  

 Recordar que en sesiones anteriores se ha logrado observar, analizar y comprender 

que las emociones intervienen en la manera de pensar originando actitudes 

positivas o negativas que al mismo tiempo contribuyen a la mejora o agravamiento 

de una situación problemática, así como se analizó en la sesión 5 se experimentaron 

emociones encontradas para su solución. 

Desarrollo:  

 Ahora es momento de continuar reflexionando sobre los pensamientos. 

Organizados en equipos de cuatro integrantes se reunirán y compartirán tres 

situaciones problemáticas suscitadas entre compañeros del salón originado dentro 

del mismo completando el cuadro del complemento 11. 

 Cada equipo compartirá al resto del grupo un caso y se reflexionará sobre ello.  

 De manera individual reflexionaran y escribiran tres ejemplos en donde han 

modificado su manera de pensar de acuerdo a sus emociones para resolver una 

situación problemática entre compañeros. 
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Cierre:  

Realizar una historieta que contribuya a la importancia que tienen las emociones para 

resolver problemas entre compañeros. 

Evaluación:  

 Trabajo por equipos  

 Historieta  

Observaciones: 
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4.6.8.1 Complemento 11. Razonando la emoción. 

 

Situación 

problemática 
  

¿Qué paso?   

¿Quiénes 

intervinieron? 
  

¿Qué sentimientos 

produjo el 

problema? 

 

 

 

 

 

¿De qué manera se 

solucionó el 

problema? 

(acuerdos) 

  

En caso de no 

haberse 

solucionado la 

problemática, ¿Qué 

proponen para 

solucionarlo? 

  

Al finalizar la 

problemática 

¿cómo se 

sintieron? 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 3: Comprensión emocional. 

4.6.9 Sesión 9: Las emociones regresan. 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Reconocer las emociones acorde a su significado. 

Materiales: Pizarrón, Plumones para pizarrón, Hojas de complemento 12 y un   

              cuaderno.  

Inicio:  

 Van a recordar algunas de las emociones vividas y habladas durante el curso.  

 Repartir varias tarjetas (las necesarias para llenar el siguiente cuadro), las cuales 

contendrán escritas las emociones primarias y emociones secundarias. La idea es 

analizar que otras emociones secundaria surgen de las primarias.  

 En el pizarrón se plasmará el cuadro del complemento 12. 

Desarrollo:  

 En grupo completaran el cuadro relativo a emociones primarias y secundarias, 

preguntando de primera instancia por las emociones primarias, y pasaran a pegarlo 

en cada columna. Posteriormente se hará lo mismo con las emociones secundarias.  

 En conjunto mediante una lluvia de ideas se completará la columna tres que 

corresponde a características de la emoción.  

 De manera individual en su cuaderno escribirán una situación (marcada en la cuarta 

columna) a cada emoción (en este caso puede ser opcional para escribir una 

situación del salón o fuera de este).  
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Cierre:  

Usar un paliacate como pelota, y desarrollar el juego de la papa caliente, quien se quede 

con él, lazará un dado que en lugar de puntos tendrá una emoción, el participante tendrá 

que mencionar un suceso que le produzca esa emoción. 

Evaluación:  

 Participación para completar el cuadro de anexo. 

 Actividad en el cuaderno 

 Juego de la papa. 

Observaciones: 
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4.6.9.1 Complemento 12. De nuevo las emociones. 

  

Emoción 

primaria 

Emoción 

secundaria 

Características de 

la emoción 

(completar 

mediante lluvia de 

ideas) 

Acciones que 

puede provocar 

(completar 

mediante lluvia 

de ideas) 

Explica una 

situación 

suscitada dentro 

del grupo donde 

experimentaste 

dicha emoción 

Enojo    Aumenta el 

flujo sanguíneo 

de las manos y 

cuerpo.  

 Aumenta el 

ritmo cardiaco. 

 Comete 

acciones 

impulsivas. 

 Golpear a un 

compañero. 

 Gritar 

 Patalear  

 Otras 

opciones 

mencionadas 

por los niños 

y niñas. 

 

 

Esta actividad 

será la que se 

escribirá de 

manera 

individual en el 

cuaderno. 

Miedo    El rostro se 

pone pálido. 

 El cuerpo se 

prepara para 

escapar del 

lugar. 

 Sensación 

paralizante. 

 Mostrar 

inquietud 

 La persona fija 

su atención en 

la amenaza. 

  

Alegría    El cerebro 

inhibe 
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sentimientos 

negativos. 

 Los niveles de 

preocupación 

disminuyen. 

 Se aumenta una 

energía 

placentera. 

 Se experimenta 

una sensación 

de tranquilidad, 

una actitud 

entusiasta y 

disponibilidad 

para afrontar 

actividades. 

 Permite 

plantear 

diversidad de 

objetivos y 

metas. 

Desagrado    Se muestra 

disgusto hacia 

algo o alguien, 

expresado 

facialmente (el 

labio se hace 

de lado, 

frunciendo 

nariz y cejas). 

  

Tristeza    Provoca una 

disminución de 

la energía y del 
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entusiasmo por 

actividades 

importantes. 

 Se experimenta 

síntomas de 

depresión. 

 La persona que 

lo experimenta 

puede aislarse 

para 

experimentar el 

llanto por 

sentirse 

frustrado o 

haber sufrido 

una pérdida 

importante. 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 3: Comprensión emocional. 

4.6.10 Sesión 10: ¿Quién soy? 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Entender el surgimiento de las emociones 

Materiales: hojas blancas,tijeras, colores y sacapuntas. 

Inicio:  

 Dialogar si en algún momento de su vida se han detenido a preguntarse a sí mismos 

¿Quién soy?, dirigiéndose a un niño (a), y preguntar específicamente ¿Quién eres?, 

¿Qué te y lo que no te gusta de ti?, ¿menciona 5 cosas que te gusten y 5 que no?, 

menciona 5 ventajas y desventajas (desde el punto emocional) de ser tú (escribir en 

el pizarrón los 5 ventajas y desventajas, analizando que les cuesta más encontrar lo 

bueno o malo de cada uno) Escuchar respuestas y  

 Reflexionar y continuar con el dialogo: que “es importante reconocer y saber 

quiénes somos, para saberlo podemos hacerlo mediante una autoevaluación, a 

veces sentiremos que es algo complicado de realizar, pero es una actividad 

necesaria para poder enfrentarnos a cualquier situación que la vida nos presente, 

sino somos nosotros mismos en aprender a conocernos, los demás no lo harán. Y 

otra cosa importante si yo no me entiendo entonces ¿cómo podré entender a los 

demás?  

Desarrollo:  

En una hoja blanca se solicitará dibujarse en el centro de ella, aun costado del lado 

izquierdo las emociones de alegría, tristeza, enojo u otra emoción que suelen epresar 
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dentro del salón. A la derecha escribirán la razón de sentir esa emoción. En la posición 

de inferior (en los pies) escribirán que tan fácil o difícil les es reconocer e identificar 

las causas que originan dichas emociones.  En la parte de la cabeza escribirán en caso 

de expresar esa emoción, si hace daño a terceros, por cuál y cómo cambiarian la 

emoción.  

Cierre: 

Realizar una tarjeta de presentación donde describan como se concibe cada quien 

respecto a sus emociones. Mi nombre es…, emocionalmente soy capaz de reconocer… 

que por mis emociones puedo llegar a ser… lo que produce que mi comportamiento 

sea… por lo tanto no me gustaría que mis compañeros se portaran…al contrario me 

gustaría que ellos… 

Evaluación:  

 Tarjeta de presentación  

 Dibujo en la hoja blanca 

Observaciones: 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 3: Conciencia emocional  

4.6.11 Sesión 11: Una, dos, tres por mi emoción 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Identificar la intencidad de las emociones 

Materiales: gises, patio o cancha,    

Inicio: 

 Concentrarse en el área a desarrollar la actividad, ya sea patio o área de cancha. 

 Aclarar que la actividad a realizar requiere seguir las indicaciones adecuadas 

poniendo atención.  

Desarrollo: 

 Con ayuda de un gis dibujar en el área del patio o cancha cuatro círculos dentro 

de ellos se escribirá un número del 1al 4, donde el valor 1 equivale a no sentir 

ninguna emoción, el 2 equivale a sentir una emoción baja, el 3 corresponde a una 

emoción media y el 4 corresponde a una emoción fuerte. 

 Formarán un círculo para dar y escuchar las indicaciones, ahí permanecerán hasta 

escuchar la primera oración. 

 Al ir escuchando las oraciones (complemento) los niños tendrán que posicionarse 

en forma de hilera (para evitar conflictos de no entrar dentro de los círculos) de 

acuerdo a la clasificación.  

Cierre: 

 Sentarse en círculo ya sea acostados o sentados y realizar ejercicios de 

respiración. 
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 Sentados intercambiar que fue lo que aprendieron. 

 De tarea escribir en su cuaderno las diversas emociones expresadas en un día en 

el salón de clases, describiendo cuál fue la causa y anotar en cada una el valor que 

le asigna a esa emoción.  

Evaluación: 

 Participación 

 Tarea de las emociones   

Observaciones: 
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4.6.11.1 Complemento 13. Oraciones.  

 

En qué grado clasificas tu emoción cuando… 

 Critican tú forma de bailar 

 No te dejan participar en un juego de educación física 

  Un niño (a) molesta a tú amigo (a) 

 Te quedaste callado cuando viste que molestaban a un compañero del salón 

 Escondieron tus materiales de la escuela 

 El resto de los compañeros del salón se burlan de un compañero por llorar por 

un reporte en la escuela 

 Me dicen que soy un metiche, por meterme en conversaciones ajenas 

 No regresas los materiales que te prestan tus compañeros 

 Rompes un objeto de otro compañero y no das disculpas 

 Mis compañeros y compañeras me animan cuando me siento mal 

 Ayudas a un compañero a entender un ejercicio que la maestra (o) explico  

 Trabajas en equipo y no te apoyan para trabajar 

 Tu mejor amigo (a) del salón te deja de hablar de un día para otro sin ninguna 

razón  

 En la fila de honores los de adelante te empujan hacia atrás sin avisar 

 Llegas con zapatos nuevos y todos te los pisan  

 Alguien se sienta en tu lugar aunque vea que están ahí tus cosas 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 3: Comprensión emocional. 

4.6.12 Sesión 12: Aprendiendo a regular las emociones 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Tener apertura a conocer emociones positivas y negativas por parte de 

sus compañeros. 

Aprender a regular sus emociones producidas por factores externos a 

su persona. 

Desarrollar estrategias que permitan regular las emociones 

Materiales: Cuartos de cartulina, Plumones, Lápices, Gises, Retazos de diversos tipos de  

                    papeles, Pegamento y Paletas de hojas de colores. 

Inicio: 

 Se les dará la bienvenida de una manera más alegre y entusiasta, y se les dará a 

conocer que el día de hoy es un día especial debido a que llevaran a cabo un 

simbólico concurso de dibujo dentro del salón. A continuación se les darán las 

indicaciones.     

 La sesión se trabajará en el suelo y se les pedirá que busquen una posición a su 

gusto.  

 Una vez posicionados, se repartirá un cuarto de cartulina a cada participante. 

 Se buscará un espacio específico donde se colocará un bote que contenga plumones 

de agua, lápices de colores, gises, retazos de papeles de diferentes estilos y 

pegamento, el cual todos lo podrán usar.    

El tiempo destinado para la actividad será de 10 min  
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Desarrollo:  

 Transcurrido el tiempo se les solicitará que en una hoja de su cuaderno escriban el 

significado de su presente obra (qué es lo que les inspira, quedaron a gusto con lo 

que realizaron y porque) así como consideran que quedo su dibujo. 

 Después se les pedirá que busquen la opinión escrita (referida al significado de la 

obra, a la creatividad, la originalidad, es bonito) de cinco compañeros referente a 

su dibujo y esas mismas personas le escriban una calificación del 1 al 10. Al 

finalizar contaran cuantos puntos obtuvieron para definir al ganador. 

 Cuando tengan las opiniones escritas las leerán en su lugar y cada opinión le 

escribirán la emoción que les produce.  

 Conversaran sobre lo que sintieron en la actividad, si les dieron ganas de hacer o 

decir algo a los compañeros por los comentarios recibidos, y en el pizarrón se 

escribirán una lista de ideas que tuvieron que considerar para regular sus 

emociones.  

 preguntará como se sintieron con los comentarios de sus compañeros, mostrándoles 

paletas echas con hojas de colores: gris- tristeza, rojo-enojo, azul-alegría y 

amarillo- no sintió nada, de esta manera se irán agrupando y finalmente escribirán 

dos ideas que permitan ayudarles a regular sus emociones frente a los comentarios 

que acaban de recibir por parte de sus compañeros las expondrán al grupo y se 

pegaran en el salón. 

Cierre:  

 Analizar las diferencias entre sus ideas con respecto a los demás y las opiniones 

que recibieron respecto a lo que percibieron de su dibujo. 
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NOTA: nadie gana al final, a todos se les dará un pequeño dulce por su participación y 

se mencionará que el premio es para todos, 

Evaluación:  

 Dibujo 

 Las opiniones 

Observaciones: 

En caso de querer recortar el material tendrá que ser con los dedos, para evitar 

accidentes con el uso de tijeras, además esto contribuirá al desarrollo de creatividad y 

solución de problemas. 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 3: Comprensión emocional. 

4.6.13 Sesión 13: Diseñando la emoción 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: Plantear estrategias para regular las emociones 

Materiales: cuadros de colores (4cm x 4 cm), revistas viejas, plumones de agua,  

                     tijeras, resistol y hoja de complemento 14. 

Inicio:  

 Repartir cuadros de 4 colores diferentes a todos los alumnos. Los mismos se 

recogerán al finalizar la sesión. 

 De manera individual llenarán una de las columnas del cuadro del complemento 

13, completando la situación, las consecuencias de esa reacción y una propuesta 

para controlar la emoción descrita.  

 En el pizarrón transcribir la tabla de anexo. 

Desarrollo:  

 Con ayuda de los cuadros de colores formar equipos de trabajo y discutir sobre las 

situaciones que escribieron.  

 Formados los 4 equipos, se les proporcionará el material necesario y cada uno 

diseñará un cartel que plantee estrategias a emplear para contribuir a regular 

diferentes emociones y señalando por qué es imporante desde su punto de vista.  

  Solicitar a un integrante de equipo que pase al pizarrón a escribir en la tabla 

(previamente escrita) del anexo 14 un ejemplo de sus compañeros y discutir.  

 



103 
 

Cierre:  

 Intercambiar argumentos del porque consideraron las estrategias desarolladas.  

Evaluación:  

 Anexo 14 

 Trabajo de equipo (participación y organización) 

 Cartel  

Observaciones: 
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4.6.13.1 Complemento 14.Mis emociones cambian cuando. 

  

Situación     

Eso me hace 

sentir… 

Enojado  Triste Miedo Angustia 

Que consecuencias 

presente por 

reaccionar con esa 

emoción  

    

¿Lo que sientí me 

sirvío para 

solucionar la 

situación? 

    

Escribe una 

propuesta que te 

sirva para controlar 

lo que sientes en un 

momento similar a 

esa situación. 
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Programa de inteligencia emocional para la inclusión 

“El aula de la diversidad emocional ” 

Unidad 4: Regulación emocional. 

4.6.14 Sesión 14: Tú lo dices, yo lo decido. 

Tiempo: 50 min 

Objetivo: 

Reflexionar sobre las emociones personales e interpersonales 

reconociendo su influencia individual 

Aprender a regular las emociones 

Materiales: cartel de la sesión anterior, cartulinas, gises, canción o juego tradicional, hoja de    

                    complemento 15. 

Inicio: 

 En sesiones anteriores se vío que en ocasiones dentro del salón de clases suelen 

presentarse situaciones en donde hay burlas por parte de compañeros en cuanto al 

físico, sobre las maneras de trabajar, a las maneras de expresarse, entre otras 

acciones que si se siguieran mencionando la lista sería interminable. Ante dichas 

situaciones quien se encarga de recibir los comentarios no tan agradables su 

estado emocional se ve afectado, y quien los realiza también experimenta 

emociones superiores. Por lo tanto deben aprender a mediar las situaciones 

mediante la regulación de las emociones, permitiendo mejorar las habilidades 

sociales y personales. 

 Al finalizar la sesión mediante el uso del cartel de la sesión anterior analizaran las 

estrategias para regular las emociones. 
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Desarrollo: 

 Se formaran 6 equipos mediante numeración del 1-6, agrupándose los unos con 

los unos, los dos con los dos, continuando sucesivamente, la intención es 

agruparlos de manera rápida por el tipo de activadad a desarrollar más adelante. 

 Se repartirá un cuarto de cartulina a cada equipo y se les entregará una caja con 

gises, solicitándoles que acontinuación dibujen el lugar ideal donde les gustaría 

vivir, objetos o animales que les gustaría que estuvieran, todo lo que imaginen 

que este ahí. Se les solicitará que todos deben de estar deacuerdo en lo que van a 

dibujar y todos deben de estar participando al realizar los dibujos. Tendrán un 

tiempo de 8 minutos para elaborarlo y entregarlo.  

 Antes de entregar el material y una vez formados los equipos se les pedirá elegir 

en cada uno, a un compañero (a) que no quieran que participe en la actividad, no 

interesa saber las razones. A estos se les llamará para darles indicaciones 

exclusivas, las cuales consistirán en pedirles que regresen a sus equipos y cada 

que escuchen la palabra “listos” se intercambiaran de equipo en equipo. Cada que 

se intercambien, ellos tendrán la labor de ir criticando los trabajos de los 

diferentes equipos. Algunas frases de ejemplo serán como las siguientes: ¡Su 

dibujo quedo mal hecho, yo lo puedo mejorar, claro, si me dejan!, ¡Pudieron 

haberlo hecho mejor!, ¡Eso que dibujaron no se ve bien ahí, deberían borrarlo!, 

entre otras frases similares que permitan cambiar la perspectiva de los 

compañeros sin llegar a insultos o golpes. También se les indicará que 

interrumpan a sus compañeros cuando presenten por equipos sus dibujos. 
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 El dirigente deberá estar atento en todo momento observando, controlando y 

mediando la situación debido a que los comentarios puede provocar reacciones 

entre compañeros.  

 Al término se les pedirá que expliquen brevemente su dibujo al resto de los 

equipos. 

 Cuando hayan concluido la explicación del dibujo se les comunicará que los 

compañros que estuvieron criticando los trabajos y que estuvieron de intrometidos 

entre los equipos se debío a una petición solicitada con la finalidad de analizar 

que compañeros se molestaban, hacían caso a sus sugerencias, quien o quienes se 

concentraban en su trabajo entre otros aspectos que se observen que hayan 

surgido en el desarrollo de la actividad.  

Cierre: 

 Conversaran acerca de los comentarios recibidos. ¿cómo se sintieron, a diferencia 

de la sesión anterior?, ¿les impacto lo que sus compañeros les decían?, ¿si fuera 

una situación real que harían?, ¿consideran que podría serviles la técnica? ¿Por 

qué? 

 Analizar si pusieron a prueba las estrategias de regulación de las emociones 

trbajadas en la session anterior y conversar en que momento lo realizaron. 

 Después de conversar se les dirá: “Ahora vamos hacer a un lado todos los 

comentarios que escuchamos hace un momento y vamos a poner a nuestro cuerpo 

y mente tranquilos, respiremos aire por la nariz profundamente y sacamos por 

nuestra boca lentamente (repetir 2 veces más), estiramos nuestros brazos, manos, 

pies, volvemos a respirar profundamente y saquemos el aire lentamente (repetir 2 

veces más), masajen sus manos, sus piernas y por último la cabeza”. 
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 Para cerrar la sesión implementar una actividad didáctica, como ejemplo ver el 

complemento 15.  

Evaluación: 

 Trabajo por equipos 

 Técnica de relajación 

 

Observaciones: 
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4.6.14.1 Complemento 15a. Pensando en mis emociones. 

 

Situaciones Si No ¿Por qué? ¿Qué aprendí? 

Reconoces cuando 

alguien te critica o 

insulta 

  

 

 

 

 

Le prestas atención a 

las críticas o insultos 
  

 

 

 

 

Accedes a los insultos 

o criticas 
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4.6.14.2 Complemento 15b. Yo sacudia. 

 Yo sacudia 

Fui al mercado a comprar café 

y una hormiguita se subió a mi pie, 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

pero la hormiguita allí seguía. 

 

Fui al mercado a comprar frutilla 

y una hormiguita se subió a mi rodilla 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

y la hormiguita allí seguía. 

 

Fui al mercado a comprar palmitos 

y una hormiguita se subió a mi hombrito, 

y yo lo sacudía, sacudía, sacudía, 

y la hormiguita no se iba. 

 

Fui al mercado a comprar pomelo 

y una hormiguita se subió a mi pelo 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

pero la hormiguita ahí seguía. 

 

Fui al mercado a comprar papafritas 

y una hormiguita se subió a mi culito 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

pero la hormiguita no se iba. 
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Fui al mercado a comprar pescado 

y una hormiguita se subió a mi mano 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

pero la hormiguita allí seguía. 

 

Fui al mercado a comprar de todo 

y una hormiguita se subió a mi codo 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

pero la hormiguita allí seguía. 

 

Y cuando volví de aquel mercado 

todas las hormigas me acompañaron 

y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

y las hormiguitas se divertían. 

sacudía, sa sacudía día, 

 

Tomado de: http://venajugaryvenadisfrutar.blogspot.mx 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

4.6.14.3 Complemento 15c. Rúbrica de emociones ante situaciones. 

 

Situación 

No hago 

nada, al 

fin y al 

cabo me 

da igual 

Respiro 

profundamente, 

analizo la situación y 

digo lo que no me 

parece de forma 

respetuosa sin dañar 

a nadie 

Reacciono con 

enfado, hago 

berrinche y me 

desquito con los 

demás 

Me ofrecen dinero a cambio 

de sacar los útiles escolares 

de mi compañero 

   

Soy la única persona que vio 

quien robo el dinero del 

escritorio de mi profesora (r)  

   

El niño (a) más atrevida me 

insulto al decirme negro (a) 

 

   

Los niños planean esconder 

los lentes de un niño solo 

porque cuando pierde algo 

siempre llora  

   

Mi lápiz se perdió de mi 

butaca 
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PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA INCLUSIÓN 

“EL AULA DE LA DIVERSIDAD EMOCIONAL ” 

Unidad 1: Regulacion emocional 

4.6.15 Sesión 15: ¿Lo que siento puede cambiar? 

Tiempo: 50 min  

Objetivo: Desarrollar estrategias para regular una emoción 

 Materiales: caja guarda emociones, hojas blancas  

Inicio:  

 Iniciar con un diálogo donde se recuerde una situación donde en algún momento 

de nuestra vida se ha enojado de la nada ellos, incluso por tal emoción llegar a 

gritarles o si le preguntas algo te responde de mal modo, incluso te llega a insultar 

cuando no tienes tú la culpa. Responde: ¿Qué haces?, ¿Qué sientes? ¿Cómo 

reaccionas? ¿Será válido reaccionar como lo haces?  

 En sesiones anteriores trabajamos en conocer nuestras emociones y las emociones 

de los compañeros del salón, también aprendimos a reconocer de donde surgen 

nuestras emociones y como estas afectan en nuestra persona y al resto de los 

compañeros. 

Desarrollo:  

 Leer en plenaria el complemento 15. 

 Al finalizar la lectura responder en grupo las siguientes preguntas: 

o ¿Cuál crees que fue el motivo de la ausencia de Ana en la escuela? 

 ¿Qué crees que tenía Ana?  

 ¿Por qué se puso triste Ana si no hacía caso a los comentarios de sus 

compañeros? 

 ¿cómo identificas que estas triste? 
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 ¿la tristeza en los demás la identificamos con los mismos síntomas de 

nosotros? 

 ¿hasta dónde es normal sentir tristeza? 

 ¿cuándo debo solicitar ayuda por esta emoción? 

  ¿Cuándo alguien está muy triste llora, esta expresión es mala o buena, y 

por qué? 

 ¿Qué virtudes consideras que Ana tenía? 

 ¿Por qué es importante conocer tus virtudes? 

Cierre:  

Si fueras un compañero más de Ana ¿qué harías para ayudarla? En una hoja blanca 

escríbele una carta y al finalizar deposítala en la “caja guarda emociones” (caja de la 

sesión 3). 

Evaluación:  

 Participación  

 Carta 

Observaciones: 

Es importante que la carta lleve remitente con la finalidad de identificar al alumno que 

la escribió. 
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4.6.15.1 Complemento 16. Ana y su sentir.  

Ana es una niña muy alegre que cursa el 5º año de primaria, le gusta mucho la escuela 

y por tal motivo siempre le gusta participar en clase, por esta razón sus compañeros 

siempre le dicen que es una nerd, además siempre que levanta la mano para decir la 

respuesta, un compañero sale a relucir con un comentario no tan agradable: ¡tenía que 

ser la nerd!, ¡Ana, deja participar a los demás!, ¡como ya sabes mucho mejor ya no 

vengas a la escuela!. Esto no representaba gran problema para Ana ya que no hacía 

caso a los comentarios de sus compañeros. Con el paso del tiempo los comentarios 

empezaron a subir de tono, e incluso llegaban a agredirla de forma verbal y física, 

debido a que usaba lentes y se tapaba una quemadura en el brazo. 

Un día los compañeros del salón se percataron que Ana ya no participaba en clase, ya 

no sonreía, se le veía sola y triste, ya no era la niña que destacaba e incluso la llegaron 

a ver que lloraba en los rincones de la escuela. Pero nadie se acercaba para preguntarle 

que tenía, y los niños y niñas más burlones le llamaban la “llorona” 

Hasta que un día Ana se ausento por tres semanas en la escuela porque… 
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Capítulo V. Conclusiones 

El diseñar el programa “El aula de diversidad emocional” resultó en cierto punto 

complicado debido al análisis teorico que originaria el tipo de actividades a desarrollar 

y que las mismas estuvieran enfocadas a las dos lineas de la investigacion: la inteligencia 

emocional y la inclusion, sobre todo en este último aspecto, debido a que durante la 

revision de la literatura se encontraba de forma reiterada que la inclusión se encontraba 

generalmente ligada con personas con discapacidad, resaltando siempre la importancia 

de incluirlos dentro de escuelas regulares. 

Sin embargo, la discapacidad no es factor indispesable o mínimo para presentarse la 

exclusión, aunque si más visible (lo cual no niega la importancia de su atención); la 

diversidad es otro elemento presente en la sociedad que da riqueza cultural y aporta 

importante valor o riqueza que ha menudo, desgraciadamente, se encuentra expuesto a 

diferentes tipos de discriminacion, humillacion y exclusión. 

Por ello, hay que prestar atención a la diversidad en su sentido más amplio. La 

presente investigación considero la diversidad de emociones presentes en el ser humano 

y que existen e influyen dentro del clima de los centros escolares, permeando en distintos 

aspectos presentes en las aulas, en especifico, la inclusión vista como la capacidad de 

tolerar, respetar, escuchar y entender al otro antes de sobre poner “artificialmente” los 

propios “estandares” de manera egocentrica. 

El programa “El aula de la diversidad emocional”, se creó con la firme intensión de 

mejorar los aspectos emocionales de cada uno de los alumnos para que tengan la 

capacidad manifiesta de aceptar e incluir al otro, contribuyendo además, a la sana 

convivencia y mejor oportunidades de aprendiaje para todos. 

Si bien no fue posible implementar y valorar la eficiencia y/o eficacia del programa, 

esto no limita las aplicaciones futuras o el seguimiento de la linea explorada en la practica 
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cotidana de la autora o en propuestas de investigacion futuras pertenecientes a programas 

de posgrado o de especialidad. 
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VII. Anexos 

Anexo 1.Cuestionario. Mi colegio. 

Cuestionario para alumnos de primer ciclo de Enseñanza Básica/Primaria. Por 

favor, marque la casil la que mejor refleje su opinión. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Reactivo De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

1 Soy feliz en mi colegio 
   

2 Me gusta como es mi colegio 
   

3 Tengo buenos amigos en mi colegio 
   

4 Los estudiantes son amables unos con otros en el colegio 
   

5 Me gusta decirle a mi familia lo que he hecho en el colegio 
   

6 Los niños y las niñas se llevan bien 
   

7 Los estudiantes no son golpeados ni insultados en el colegio 
   

8 Me siento seguro en el patio de recreo y en los baños 
   

9 
A menudo los estudiantes se ayudan mutuamente en las 

clases 

   

10 Si tengo un problema puedo pedir ayuda a un adulto 
   

11 Me entero de todo tipo de cosas interesantes en el colegio 
   

12 Aprendo sobre la gente en otras partes del mundo 
   

13 Siempre se lo que hacer en las clase 
   

14 
A veces participo en actividades extraescolares antes o 

después de las clases 

   

15 
A veces participo en actividades extraescolares antes o 

después de las clases. 

   

 
Fuente: adaptado del Índex de inclusión Booth y Ainscow (2011). 
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Anexo 2. Cuestionario. Mi centro escolar 

 

 
Fuente: adaptado del Índex de inclusión Booth y Ainscow (2011). 
 

No. Reactivos 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

1 Me gusta ir a este centro escolar.    

2 Me siento parte de una gran comunidad.    

3 Los estudiantes se llevan bien.    

4 Los adultos y los estudiantes se llevan bien.    

5 Tengo algunos buenos amigos aquí.    

6 El centro escolar me ayuda a sentirme bien conmigo mismo.    

7 Es bueno tener estudiantes de diferentes orígenes.    

8 Solo por estar en el centro escolar uno aprende a relacionarse con la gente.    

9 He aprendido lo que significa la democracia en el centro escolar.    

10 He aprendido como mis acciones afectan a otros en el centro escolar.    

11 He aprendido como mis valores afectan a la forma que actuó.    

12 Las personas admiten cuando han cometido un error.    

13 Me he involucrado en hacer de mi centro un lugar mejor.    

14 Cuando llegue al centro escolar me ayudaron a integrarme.    

15 Eres respetado independientemente del color de tu piel.    

16 Uno se siente parte del centro sea cual sea su religión o si no tiene 

religión.*** 

   

17 Los estudiantes no menosprecian a los demás a causa de lo que llevan 

puesto. 

   

18 Los chicos y las chicas se llevan bien.    

19 En este centro, ser gay o lesbiana es visto como parte normal de la vida.***    

20 Los estudiantes con discapacidad son respetados y aceptados.***    

21 Los estudiantes evitan no llamar a otros con nombres agresivos.    

22 Si alguien me intimida o cualquier otra persona, se lo diría a un profesor.***    

23 Cuando los estudiantes están interrumpiendo las lecciones, otros 
estudiantes los calman. 

   

24 Aprendemos a resolver los desacuerdos escuchando, discutiendo y tomando 
decisiones. 

   

25 En las clases, los estudiantes suelen ayudarse mutuamente en pareja y 
grupos pequeños. 

   

26 En las clases, los estudiantes comparten lo que saben con otros estudiantes.    

27 Si tengo un problema en una lección, un profesor o profesor de apoyo me va 
a ayudar. 

   

28 He aprendido la importancia de los derechos humanos.    

29 Aprendo como reducir el sufrimiento en el mundo.***    

30 He aprendido mucho en este centro escolar.    

31 Los estudiantes están interesados en escuchar las ideas de los demás.    

32 Durante las clases siempre se que es lo siguiente que tengo que hacer. ***    

33 Reconozco cuando he hecho un buen trabajo.***    

32 Cuando se me da tarea por lo general entiendo lo que tengo que hacer. ***    
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Anexo 3. Dimensión A. Creando culturas inclusivas. 

 

 

Fuente: adaptado del Índex de inclusión Booth y Ainscow (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dimensión No. Reactivo 

A1: 

Construyendo 

comunidad 

3 Los estudiantes se ayudan mutuamente. 

4 El Equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente. 

7 El centro escolar es un modelo de ciudadanfa democratica. *** 

10 El centro escolar y la comunidad local se apoyan entre si. 

A2: 

Estableciendo 

valores inclusivos 

1 El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos. *** 

2 El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos. 

6 Los estudiantes son valorados por igual. *** 

7 El centro escolar rechaza todas las formas de discriminacion. 

8 El centro escolar promueve la convivencia y la resolucion pacffica 

9 El centro escolar anima a los estudiantes y adultos a sentirse bien 

consigo mismos. 
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Anexo 4. Dimensión C. Desarrollando prácticas inclusivas 

 

 
Fuente: adaptado del Índex de inclusión Booth y Ainscow (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension No. Item/ reactivo 

C1 

Construyendo un 

curriculum para 

todos 

6 

Los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones 

interpersonales. 

C2: 

Orquestando el 

aprendizaje 

2 
Las actividades de aprendizaje fomentan la participacion de todos 

los estudiantes. 

5 Los estudiantes aprenden unos de los otros. 

6 
Las clases desarrollan una comprension de las similitudes y 

diferencias entre las personas. 

8 La disciplina se basa en el respeto mutuo. 

9 El equipo educativo planifica, ensena y revisa en colaboracion. 

*** 


