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RESUMEN 

La sensibilidad emocional promueve la habilidad de gestionar las propias emociones, 

aspecto que se relaciona directamente con el desarrollo de habilidades sociales de un individuo y 

por tanto es fundamental para construir la convivencia dentro del ámbito educativo. El presente 

trabajo de titulación pretende desarrollar estrategias que fomenten la sensibilidad emocional 

mejorando la convivencia entre los infantes de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa 

“Ibarra”. El estudio tomó lugar en la Unidad Educativa "Ibarra", en el subnivel 2 de Educación 

Inicial. Se empleó un enfoque mixto para analizar los resultados con mayor precisión y 

confiabilidad. La técnica de observación, junto con los instrumentos utilizados, permitió 

recolectar datos específicos sobre las emociones y su vínculo con el comportamiento de los 

intantes a partir de diferentes criterios. Partiendo del análisis de estos datos, se determinó que los 

niños presentan dificultades para relacionarse con sus pares, debido a un bajo nivel de regulación 

emocional originado por la dificultad para identificar sus propias emociones y las de los demás. 

Como resultado, se considera fundamental que los docentes presten mayor atención a la 

sensibilidad emocional y la aborden mediante la aplicación de estrategias que mejoren el clima 

escolar. 

 

Palabras clave: Sensibilidad emocional, convivencia, emociones, comportamiento. 

 

 



ABSTRACT 

 Emotional sensitivity promotes the ability to manage one's own emotions, an aspect that is 

directly related to the development of an individual's social skills and is therefore essential for 

building coexistence within the educational environment. This degree project aims to develop 

strategies that foster emotional sensitivity, thereby improving coexistence among four- to five-

year-old children at “Ibarra” Educational Unit. The study took place at the “Ibarra” Educational 

Unit, within Sublevel 2 of Early Childhood Education. A mixed-methods approach was used to 

analyze the results with greater precision and reliability. The observation technique, along with 

the instruments used, made it possible to collect specific data on emotions and their connection 

to the children's behavior based on various criteria. Based on the analysis of this data, it was 

determined that children show difficulties in relating to their peers, due to a low level of 

emotional regulation stemming from the inability to identify their own emotions and those of 

others. As a result, it is considered essential that teachers pay more attention to emotional 

sensitivity and address it through the implementation of strategies that improve the school 

climate. 

 

Keywords: Emotional sensitivity, coexistence, emotions, behavior.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se origina desde un punto de vista holístico que toma en 

cuenta los factores que intervienen en el desarrollo integral infantil, atendiendo principalmente el 

aspecto emocional como base del desarrollo social. Aspecto que, al ser observado 

detenidamente, muestra que los niños tienen dificultad para expresar adecuadamente sus 

emociones debido a que no identifican esas emociones en sí mismos ni en los demás, por lo que 

se produce un impacto negativo en el actuar de los infantes dentro del contexto educativo. Por 

consiguiente, surge la necesidad de fortalecer la sensibilidad emocional durante la primera 

infancia, tomando en cuenta que durante este período el ser humano tiene gran capacidad de 

aprendizaje, llegando a desarrollar diferentes destrezas en función de lo estímulos que el 

ambiente les brinde.  

1.1 Problema de investigación 

La convivencia en el entorno escolar es un pilar esencial para el fortalecimiento de 

habilidades sociales de los niños, especialmente en la etapa preescolar, donde se establecen las 

bases para futuras habilidades de resolución de conflictos. Durante este período crítico, los niños 

comienzan a aprender cómo interactuar con sus compañeros y maestros, formar amistades, y 

entender las normas y valores del entorno escolar. Sin embargo, el ambiente en cada una de las 

instituciones educativas es heterogéneo, esta diversidad es la que crea ambientes únicos en donde 

lo más importante es fomentar el respeto en el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante la 

convivencia.  

Cuando la sensibilidad emocional no se ha desarrollado de manera adecuada, los 

individuos tienden a reaccionar desmesuradamente ante cualquier estímulo externo que para 

ellos presente una amenaza, lo cual se puede ver reflejado en la agresión (Stahl, 2014, como se 



citó en Ortega & Alcázar, 2016). Esto puede generar un ambiente escolar tenso y poco propicio 

para el aprendizaje y el desarrollo emocional. Por lo tanto, abordar estos desafíos es esencial para 

mejorar la convivencia y crear un entorno donde los niños se sientan seguros. Por esta razón y al 

analizar el problema de manera amplia; entre los factores que impactan tanto en la sensibilidad 

emocional como en la convivencia, se pueden encontrar: 

Factores de riesgo personales que se relacionan con la parte biológica y psicológica de los 

niños. Por ejemplo, la tendencia que tienen las personas a desarrollar determinados trastornos o 

enfermedades, problemas de salud que surgen en un determinado periodo del embarazo y 

lesiones tempranas permanentes que afectan el desarrollo integral del niño a lo largo de su vida 

(Capitán & Artigue, 2020), siendo aspectos que inciden en la percepción que los infantes tienen 

sobre el mundo y en cómo se relacionan con el mismo. 

Así mismo, los factores de riesgo contextuales que se relacionan con los estilos de 

crianza, experiencias de violencia o trauma y falta de interacción social, interfieren en el 

aprendizaje y desarrollo de los niños. El primer sistema de socialización de los niños es su propia 

familia, la cual influye en la manera en que el infante interactúa con su entorno en diferentes 

contextos; si este sistema no se encarga de fortalecer las competencias comunicativas de sus 

integrantes, los mismos tendrán dificultades para relacionarse con su entorno (Narváez & 

Obando, 2021). En este contexto, el sentido de pertenencia a un grupo se debilita, lo que 

perjudica la relación entre un individuo y su comunidad. 

Por lo tanto, se ha propuesto realizar una investigación sobre el fortalecimiento de la 

sensibilidad emocional para la mejora de la convivencia en los infantes de cuatro a cinco años de 

la Unidad Educativa “Ibarra”. 



Ante esta problemática, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer la sensibilidad 

emocional mejorando la convivencia en los niños de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa 

“Ibarra”? Esta pregunta guía el objetivo de estudio, buscando estrategias que fomenten la 

sensibilidad emocional mejorando la convivencia entre los estudiantes de este nivel educativo. 

Los hallazgos de este estudio podrían favorecer un entorno escolar más armonioso y promover 

un mejor desarrollo emocional en los niños durante esta etapa esencial de su crecimiento. 

1.2 Justificación  

La presente investigación contempla la importancia de fortalecer la sensibilidad 

emocional para mantener la convivencia en entornos educativos. Permitiendo a los niños 

reconocer, entender y controlar sus emociones, contribuyendo así a la creación de ambientes 

seguros basados en el respeto y la paz. 

La sensibilidad emocional es una capacidad crucial que permite a los niños identificar sus 

propias emociones y las de los demás (Guarino, 2005). Cuando los niños tienen una sensibilidad 

emocional bien desarrollada, son más propensos a mostrar empatía, comprender las necesidades 

emocionales de sus compañeros, y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Además, fomenta 

un ambiente de respeto mutuo y solidaridad, elementos fundamentales para la convivencia 

escolar. 

La convivencia implica una forma armónica de vivir y relacionarse con otras personas 

dentro de un espacio compartido, ya sea en el espacio laboral, el hogar, la institución educativa o 

el entorno social. Conlleva respetar las diferencias, comunicarse de forma efectiva y colaborar 

para mantener un ambiente de paz y entendimiento mutuo. Además, requiere habilidades como 

la empatía, la tolerancia, la escucha participativa y el afrontamiento constructivo de conflictos. 



Finalmente, la importancia del presente estudio se ve reflejada en la necesidad de 

fortalecer la sensibilidad emocional enseñando a los niños a reconocer y controlar sus 

emociones, fomentando la empatía, comunicación efectiva y resolución pacífica de conflictos. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar estrategias que fomenten la sensibilidad emocional mejorando la convivencia 

entre los niños de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Diagnosticar el nivel actual de sensibilidad emocional y convivencia en los niños de 

cuatro a cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”. 

Describir la sensibilidad emocional en relación con la convivencia en los niños de cuatro 

a cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”. 

Diseñar una guía de actividades que promuevan la sensibilidad emocional en los niños de 

cuatro a cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”. 

 

 



CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Marco Teórico  

1.1.1 Sensibilidad. 

En términos generales, la palabra sensibilidad tiene una connotación importante: se 

refiere a la capacidad de los seres vivos para mostrar atracción o rechazo frente a diversos 

estímulos. En este contexto, la sensibilidad no solo implica una respuesta física, sino también 

emocional y psicológica. Esta definición es fundamental para comprender la categoría de 

sensibilidad humana tal como se utiliza en el presente estudio. La esencia de la sensibilidad 

humana radica en dos aspectos interrelacionados. Primero, el sentir humano debe ser entendido 

de manera compleja, como el resultado de la integración de los sentimientos y la razón. Esto 

implica una interacción dialéctica entre las emociones y el intelecto, así como su relación con la 

sociedad. Segundo, la sensibilidad humana se manifiesta como una reacción activa que resulta de 

esta integración, lo que contrasta diametralmente con la indiferencia y la pasividad (Varona, 

2017). 

1.1.2 Emociones.  

Las emociones son respuestas intensas que surgen rápidamente y son de corta duración, 

se presentan ante diferentes estímulos y guían el comportamiento humano por lo que varían en 

cada persona (López, 2014). Las experiencias previas de cada individuo influyen en la manera en 

que perciben y procesan la información de una situación específica del presente, a la vez 

intensifican o mitigan la respuesta emocional de cada individuo. 



Las emociones son reacciones complejas desencadenadas por las vivencias personales de 

cada individuo relacionadas con un lugar, una persona y una situación particular (Bericat, 2012). 

Es así como las emociones son fenómenos biológicos que están ligados a la interacción 

del cuerpo y el entorno social, pues tienen un fuerte impacto en el bienestar y malestar de las 

personas debido a que se relaciona con la manera en que experimentamos los sucesos del entorno 

y por tanto afecta la percepción y la manera en que las personas viven (López, 2014). 

1.1.3 Tipos de emociones. 

Cada persona tiene una forma específica de actuar ante determinados estímulos 

ambientales, es así como la emoción responde al qué siente una persona en un momento 

determinado. Cuatro de las emociones básicas son el miedo, ira, la tristeza y la alegría, estas 

respuestas emocionales se han compartido por los seres humanos a lo largo del tiempo y han sido 

fundamentales en su evolución (Antoni & Zentner, 2014).  

Las emociones se relacionan con el aprendizaje y las clasifica en favorables que 

desembocan en la realización de acciones positivas relacionadas con la paz, compasión, bondad, 

amor, amistad y altruismo, y desfavorables vinculadas con el estrés, odio, envidia, egoísmo, 

rencor y soledad (Pallarés, 2010). 

1.1.4 Sensibilidad emocional.  

La sensibilidad emocional se refiere a la capacidad que tienen las personas para reconocer 

de manera rápida tanto sus propias emociones como las emociones de los demás (Cardozo, et al., 

2016). Así mismo, la sensibilidad emocional involucra identificar y entender las emociones tanto 

propias como de los demás de una manera profunda y significativa. Las personas con esta 

característica suelen tener una mayor percepción emocional y empatía, lo que les posibilita 



conectar con los sentimientos de los demás y demostrar compasión y comprensión (Guarino, 

2004, como se citó en Herrera y Guarino, 2008).  

Importancia. 

Esta capacidad tiene impacto directo en el bienestar propio y de los demás, permite 

construir ambientes armónicos en donde prevalezca la paz. Además, puede ser un punto fuerte, 

ya que las personas emocionalmente sensibles tienden a ser más conscientes de las necesidades 

emocionales de las personas de su entorno y pueden forjar vínculos profundos y significativos. 

No obstante, también puede ser un desafío, puesto que estas personas pueden ser más 

susceptibles a sentirse abrumadas por emociones intensas o por el estrés emocional. 

Características. 

Identificar emociones propias y de otras personas: Permite disminuir los conflictos 

presentados en el aula mediante la aplicación de acciones asertivas. Los niños pueden identificar 

las emociones propias y de los demás cuando una persona se los pide mediante una instrucción, 

pero se les complica percibir rápidamente las emociones de otros sin una instrucción previa. 

Entender emociones propias y de otras personas: Dependientemente del contexto un 

porcentaje de niños trata de buscar el origen de un conflicto y asumir sus errores, no obstante, el 

otro porcentaje conocen los motivos del conflicto, pero si fueron los causantes de este no asumen 

la culpa. 

Reaccionar a emociones propias y de otras personas: Los niños crean soluciones a los 

conflictos y las respuestas ante esos problemas son pasivas o agresivas (Aguaded & Pantoja, 

2015). 



El centro de desarrollo infantil y las emociones. 

Los centros de desarrollo infantil abarcan un conjunto de normas, obligaciones, 

responsabilidades y derechos a los que los niños están expuestos constantemente, y al ser parte 

de esa institución se convierten en miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, como 

integrantes de ese contexto son participes de diversas experiencias que contribuyen a su 

aprendizaje de manera positiva o negativa en sentido del impacto que estas nuevas personas y 

reglas provocan en su comportamiento.  

Educar emocionalmente implica validar las emociones, mostrar empatía hacia los demás, 

ayudar a identificar y nombrar las emociones que se están experimentando, establecer límites, 

enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los demás, fomentar el amor propio y 

la autoaceptación, respetar a los demás y proponer estrategias para resolver problemas (López, 

2005, como se citó en González, 2020).  

Los sistemas educativos deben fomentar estrategias educativas relacionadas con el 

aspecto social y afectivo del ser humano, prestando suficiente atención a la naturaleza de la 

mente y enseñando a reconocer y manejar las emociones, además de explicar los problemas que 

conlleva reprimirlas. Por lo tanto, en lugar de mantener las emociones al margen de la 

institución, es necesario integrarlas para abordar adecuadamente las diversas situaciones (Ekman, 

Ricard y Dalai-Lama, 2003, como se citó en el documento de Buitrago y Herrera, 2013).  

Sensibilidad en el aprendizaje y la enseñanza. 

En los primeros años de vida, los responsables de la crianza de los niños deben satisfacer 

sus necesidades de protección, alimentación y cuidado constantemente y de manera sensible. 

Esto contribuye al desarrollo de la confianza y seguridad de los bebés, a establecer vínculos 

afectivos sanos y a relacionarse positivamente con su primer núcleo de socialización. Por otro 



lado, para que la enseñanza sea eficaz, los docentes deben comprender las acciones de sus 

estudiantes y esto lo logran mediante la sensibilidad. Para que el conocimiento sea trascendental 

en la vida del estudiante, es necesario que los tutores se conviertan en facilitadores que guíen el 

proceso educativo. Una adecuada enseñanza surge de la integración de buenas prácticas y una 

sensibilidad particular hacia todos los estudiantes (Woolfolk, 2010). 

1.1.5 Convivencia. 

La convivencia se relaciona con la interacción armónica entre los individuos dentro de un 

espacio determinado, es importante porque permite la creación de ambientes en donde 

predomine la paz y se caracteriza por la prevalencia del respeto mutuo, la aceptación de normas 

y la solución de conflictos (Guevara, 2017). 

La convivencia está estrechamente ligada a los procesos de comunicación y diálogo, ya 

que lleva a interactuar con otros individuos en diversos contextos (escolar, familiar, social), 

permitiendo establecer relaciones con los demás. Convivir no significa que no haya conflictos, 

pues estos están presentes en diversas situaciones del día a día y es un factor que influye en 

muchas conductas y actitudes de las personas. Convivir implica necesariamente relacionarse con 

otros, comprender realidades, compartir ideas e interactuar entre distintos individuos (Pupiales, 

2020). 

1.1.6 Modelo Bioecológico de Brofenbrenner. 

Bronfenbrenner propuso que todas las personas aprenden dentro de un conjunto de 

sistemas anidados que van desde las personas más cercanas hasta la sociedad en general. Todas 

las influencias dentro de estos sistemas sociales se corresponden entre sí. Las personas se 

desarrollan en contextos diversos que influyen en sus experiencias y, por tanto, en la manera en 

que adquieren conocimientos, habilidades, y destrezas (Woolfolk, 2010). 



Niveles ambientales. 

Este modelo sugiere que hay cuatro niveles ambientales que influyen en el desarrollo de 

los individuos: 

• Microsistema: Hace referencia a un entorno específico en donde los individuos 

experimentan rutinas repetidas relacionadas con las mismas personas durante su vida 

diaria y, por lo tanto, están acostumbradas a esas prácticas cotidianas. Los hogares, las 

instituciones educativas, el parque y las personas relacionadas con estos entornos, 

incluidos los propios niños en desarrollo, forman parte del microsistema.  

• Mesosistema: Relación de dos o más microsistemas, en donde se vinculan las prácticas y 

personas de estos sistemas a partir de las interacciones e influencias entre unos y otros. 

• Exosistema: Son hechos presentados en otros sistemas que afectan el funcionamiento de 

los entornos en donde el niño es considerado un participante activo.  

• Macrosistema: Este sistema se relaciona directamente con la cultura y por lo tanto con la 

filosofía de las personas que se encuentran dentro de los microsistemas, mesosistemas y 

exosistemas; corresponde a la estructura de cada sistema en relación con la sociedad en 

general, la política, los valores y la religión. 

El modelo bioecológico se enfoca en la influencia de los sistemas en el desarrollo 

humano, en donde la relación entre cada entorno ejerce impacto en la vida diaria de cada 

individuo. Los sistemas, sus elementos y funciones se ven determinados por la cultura cuyas 

prácticas influyen en la manera en que las personas perciben el mundo (Bronfenbrenner, 1987). 



1.1.7 Currículo. 

Dentro del currículo de Educación Inicial se habla acerca de la sensibilidad en una 

destreza derivada del ámbito de convivencia, en donde los infantes de 4 a 5 años deben 

“demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras personas” (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 34). En este ámbito se pretende que los niños aprendan a relacionarse con 

otros de manera armónica. 

El currículo es una guía desarrollada por expertos en educación que tiene el objetivo de formar 

ciudadanos responsables que contribuyan al crecimiento íntegro del país. En el currículo se 

reflejan las intenciones educativas del país, se establecen las directrices sobre cómo llevar a cabo 

estas intenciones y se verifica su cumplimiento (Ministerio de Educación, 2016).  

1.1.8 Factores Predisponentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2022) es importante que los individuos, a 

través de rutinas de cuidado y protección aboguen por mantener su salud mental. Varias 

experiencias que se presentan a lo largo de la vida pueden combinarse e impactar negativa o 

positivamente en las personas. Expectativas y estándares propuestos por la sociedad llegan a ser 

perjudiciales para el desarrollo de los individuos, debido a que cada persona es irrepetible y, por 

consiguiente, tiene capacidades y destrezas propias que facilitan o limitan la interacción social. 

Hay varios factores que intervienen de manera directa e indirecta en el aprendizaje y 

desenvolvimiento del ser humano, mismos que colocan al individuo en una situación de 

vulnerabilidad constante. 

El entorno brinda vivencias favorables y desfavorables para el aprendizaje de los niños, 

quienes se encuentran expuestos constantemente a diversos problemas que conlleva ser parte de 



la sociedad, tales como: agresión, pobreza, inequidad y contaminación ambiental, que pueden 

afectar la salud mental y a la vez la respuesta emocional que el individuo tiene hacia su entorno.  

Estos factores ponen en riesgo a los seres humanos a lo largo de su desarrollo, no 

obstante, los niños en sus periodos críticos son más vulnerables debido a que aprenden todo sin 

distinción alguna por lo que la exposición a experiencias negativas afecta significativamente su 

forma de actuar. 

Factores Biológicos y Genéticos. 

Estos factores se relacionan directamente con los sucesos presentados durante las 

diferentes etapas del embarazo, en donde: la carga genética aumenta la probabilidad de que el, 

futuro niño, desarrolle síndromes específicos; en la etapa prenatal, los bebés pueden tener 

problemas relacionados con el estado físico de la madre; en el período perinatal, los bebés 

pueden tener problemas respiratorios, de asfixia o infecciones presentados durante las últimas 

semanas de embarazo hasta una semana después del nacimiento. Finalmente, en el período 

postnatal, se habla de los problemas que pueden tener los bebés derivados de una mala 

alimentación, falta de atención por parte de los progenitores, caídas y golpes determinantes en su 

desarrollo biológico (Maitta et al., 2018).  

Factores Biológicos y Genéticos. 

Son trastornos relacionados con el comportamiento y las habilidades cognitivas del ser 

humano, se pueden originar durante el proceso de crecimiento y afectan negativamente al 

desarrollo de habilidades sociales, afectivas y físicas.  

Numerosos trastornos y condiciones neurológicas impactan el funcionamiento del 

individuo, causando discapacidades o limitando sus actividades y restringiendo su participación 



en diversas esferas de la vida. Estas afecciones pueden afectar tanto la capacidad física como 

cognitiva, influyendo en la autonomía del individuo y en su capacidad para interactuar 

plenamente en entornos sociales, laborales y educativos (OMS, 2006).  

Autismo. 

Es un trastorno que se relaciona con la parte intelectual de las personas, limita el nivel de 

adaptación a diferentes elementos y entornos por lo que provoca dificultades en el desarrollo 

social. Dificulta la habilidad para socializar, debido a que produce problemas en la comunicación 

e interacción, relacionados con las necesidades, intereses, actividades y comportamientos de los 

niños con este trastorno (Organización Mundial de la Salud, 2022).  

Desequilibrios químicos en el cerebro y genética. 

La química de nuestro cerebro juega un papel crucial en la predisposición a ciertos 

estados de ánimo. Cualquier alteración en esta química puede llevarnos a experimentar una 

motivación intensa o una tristeza abrumadora. 

Cuando hay un exceso o una carencia de alguna sustancia esencial para el correcto 

funcionamiento del cuerpo, se produce un desequilibrio químico. Este desequilibrio puede 

provocar cambios significativos en el comportamiento y emociones, afectando desde la 

capacidad de sentir alegría hasta la manera en que los individuos responden al estrés. La delicada 

armonía de neurotransmisores y otras moléculas en el cerebro es fundamental para mantener la 

salud mental y emocional. Por lo tanto, cualquier perturbación en esta armonía puede tener 

efectos profundos y variados en la vida diaria (Fisas, s.f.). 



1.1.9 Factores Ambientales. 

Los factores ambientales, también denominados factores ecológicos, se refieren a 

cualquier elemento externo que pueda influir en la vida de un organismo o comunidad. Estos 

factores pueden ser abióticos, es decir, sin vida, como el clima, la temperatura, la luz solar y la 

humedad, o bióticos, que abarcan las interacciones entre organismos, como la competencia, la 

depredación y la simbiosis. Cada uno de estos factores puede modificar las condiciones de un 

hábitat y, por consiguiente, afectar la diversidad y abundancia de las especies en un ecosistema. 

La institución educativa, como espacio de desarrollo personal, pretende fomentar 

procesos de enseñanza y aprendizaje que estimulen la habilidad critica, creativa y reflexiva 

constante de los sucesos del entorno, así como el compromiso con la comunidad y la búsqueda 

del bien común. Además de reconocer y cuidar el medio ambiente, es esencial generar 

expectativas de vida dentro de este entorno que beneficien a todos (Morales & Sossa, 2016). 

Estilo de crianza. 

La crianza se desarrolla como resultado de la transmisión de una generación a otra de 

diversas formas de cuidar y educar a los niños y niñas, influenciadas por la cultura. Estas 

prácticas están basadas en normas y costumbres establecidas.  

En consecuencia, esto significa que los progenitores se convierten en las principales 

figuras responsables de transmitir principios, conocimientos, valores, actitudes y hábitos, 

perpetuando así de una generación a otra. Su rol abarca aspectos biológicos, educativos, sociales, 

económicos y psicológicos. De acuerdo con lo planteado, los métodos de enseñanza de los 

padres incluyen la supervisión y reglas establecidas, es decir, la presencia o ausencia de normas, 

así como el nivel de exigencia hacia los hijos. También se consideran las dimensiones de afecto 



y comunicación, que representan el nivel de apoyo y afecto positivo hacia los niños y niñas, y la 

mayor o menor comunicación entre progenitores e hijos (Velasquez, 2020). 

Modelos de comportamiento.  

El comportamiento humano incluye todas las acciones físicas que realiza una persona y 

los procesos mentales que se expresan mediante palabras, como los sentimientos y pensamientos, 

que un individuo muestra en una situación social determinada. Casi todas las acciones 

conscientes tienen una motivación, es decir, son respuestas a la manifestación de diferentes 

necesidades. Nuestras actitudes son conductas, conscientes o inconscientes, que llevamos a cabo 

en respuesta a un estímulo percibido, ya sea de otro ser vivo, un fenómeno natural o un objeto 

específico (Cobo, 2003).  

Experiencias de violencia o trauma.  

Las vivencias que tienen lugar durante la infancia de un individuo pueden impactar 

negativamente en su desarrollo a lo largo de la vida, generando diferentes comportamientos 

frente a distintos estímulos relacionados con los eventos traumáticos de su infancia. La 

manifestación de estas experiencias tiende a comprometer la salud física y psicológica de 

quienes las sufren, poniendo en riesgo la vida de dichos individuos. Estos eventos suelen ocurrir 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder, donde la desatención y la 

negligencia pueden llevar al abuso físico, emocional y sexual (Borja & Ostrosky, 2013, citado en 

el documento de Posada, 2020). 

Falta de interacción social. 

Las habilidades sociales son acciones que facilitan la interacción de los individuos con su 

entorno. Estas conductas se desarrollan desde la infancia y se perfeccionan de manera progresiva 



a lo largo del tiempo. Por esta razón, es común que los infantes experimenten desafíos 

ocasionales en la convivencia. 

No obstante, cuando estas dificultades se mantienen en el tiempo, es posible que el menor 

necesite ayuda para mejorar sus relaciones sociales. Señales de alarma pueden incluir una 

timidez excesiva, problemas de autoestima o un miedo constante. Si no se aborda adecuadamente 

estas dificultades, pueden mantenerse a largo plazo, afectando significativamente las aptitudes 

del individuo para relacionarse y desenvolverse en su entorno social. La intervención temprana 

es crucial para prevenir la cronificación de estas dificultades y fomentar un desarrollo saludable 

de las habilidades sociales (González, 2018). 

1.1.10 Factores Psicológicos y Conductuales. 

La parte psicológica se relaciona directamente con la mente y se puede observar mediante 

la conducta. Estos factores se relacionan con el comportamiento humano y su repercusión en la 

salud mental. Relacionan las conductas, hábitos y actividades diarias de las personas con la 

manera en que las mismas perciben el mundo; además, condicionan la forma de vida de los 

individuos, ya que, repercuten en la toma de decisiones (De La Guardia & Ruvalcaba, 2020). 

Trastorno del desarrollo emocional. 

Los estados de ánimo sufren cambios repentinos que impactan la manera en que los 

individuos se adaptan al medio social, en este sentido, la alteración del desarrollo emocional se 

relaciona con la dificultad para gestionar las emociones. 

Cuando surgen problemas relacionados con la estabilidad familiar, el aspecto emocional 

de sus integrantes, especialmente el de los infantes, se ve afectado. Los niños son muy 

vulnerables ante situaciones adversas, las causas que les generan dificultades emocionales 



pueden variar desde aspectos mínimos y simples hasta problemas grandes y complejos (Clínica 

el Rosario, 2021). 

Problemas de salud mental. 

Un problema de salud mental es una alteración que afecta el ámbito emocional, cognitivo 

y/o del comportamiento, impactando las funciones mentales. Esta alteración dificulta la 

adaptación de la persona a su entorno cultural y social, generando alguna forma de malestar 

subjetivo (Centro Codex, 2022). 

La salud mental, en cambio, se refiere al equilibrio entre el aspecto psicológico, 

emocional y social del individuo. Influye en los sentimientos y pensamientos de las personas, en 

su interacción con el entorno, así como también, en cómo afrontan y resuelven conflictos. Este 

equilibrio es crucial en cada etapa de la vida. Aunque puede verse seriamente afectada en algún 

momento de nuestra vida, esto no implica necesariamente que se tenga o se vaya a desarrollar 

una enfermedad o trastorno mental (Cassinello, 2021).  

Experiencias de socialización. 

Desde el nacimiento, el ser humano es inherentemente social, destinado a vivir y 

desarrollarse en un entorno donde la interacción con otros es fundamental. Este proceso continuo 

de socialización implica aprender tanto las conductas sociales adecuadas del lugar en donde se 

desarrolla el niño, como las reglas y principios que guían esas acciones. A medida que los niños 

crecen física, cognitiva y emocionalmente, buscan independizarse de los adultos, lo que requiere 

la transición del control externo al autocontrol mediante la interiorización de las normas y 

valores culturales que les permitirán integrarse plenamente en su comunidad (Yubero, 2004). 



1.1.11 Factores Socioculturaales. 

El enfoque sociocultural de las emociones nos permite entender cómo las emociones que 

sentimos hacia los demás seres vivos que comparten el planeta con nosotros se forman a partir de 

diversos factores como la educación, la cultura (por ejemplo, el cine o la literatura) y nuestras 

experiencias biográficas. Por ejemplo, no es lo mismo crecer en una familia donde la caza se 

practica como deporte que en una familia de ecologistas veganos. Este enfoque nos ayuda a 

comprender que, para fomentar una actitud proambiental, primero debemos entender cómo se ha 

construido nuestra relación con otras especies y ecosistemas, ya que esta relación influye 

directamente en nuestras acciones (Gravante y Poma, 2022). 

Afortunadamente, tanto las emociones como la cultura son dinámicas y pueden cambiar. 

Para lograr estos cambios, es crucial conocer la dimensión emocional de la relación entre el 

individuo, la sociedad y la naturaleza. Por ejemplo, las emociones vinculadas al apego a un lugar 

específico pueden ser modificadas a través de la educación y la experiencia. Este conocimiento 

es esencial para desarrollar estrategias efectivas que promuevan un comportamiento 

ambientalmente responsable, reconociendo que nuestras acciones están profundamente 

influenciadas por las emociones y la cultura que hemos internalizado a lo largo de nuestras vidas. 

Normas culturales.  

Las normas culturales se relacionan con las creencias que tiene la sociedad respecto a 

diferentes temas, son referentes que las personas toman como propios y los aplican en su diario 

vivir. Con el transcurso del tiempo, estas creencias han sido aceptadas, adaptadas o rechazadas 

por diferentes grupos sociales e influyen en sus acciones (Sevillano & Olivos, 2019). Por lo que, 

la familia, institución educativa y sociedad que forman parte del entorno que rodea a los niños 



pretenden que los mismos cumplan con sus estándares e ideologías que influyen directamente en 

el desarrollo personal. 

Influencia de los medios. 

En una sociedad globalizada, la difusión de todo tipo de información se da rápida y 

continuamente, esta información se puede relacionar con cualquier tema y brinda perspectivas 

diferentes de la manera en que cada una de las personas percibe su entorno. Además, la 

globalización e influencia de la tecnología ha cambiado la imagen que las personas tienen del 

mundo, por lo que ha permitido difundir fácilmente diferentes ideologías, prácticas y actividades 

que las personas, especialmente los niños, han tomado como propias adaptándolas a su contexto 

(Martínez et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Descripción del área de estudio 

El presente estudio se desarrolló en la Unidad Educativa "Ibarra", localizada en la ciudad 

de Ibarra, provincia de Imbabura. Este entorno educativo proporcionó el espacio adecuado para 

la recolección de datos y el análisis de los elementos relevantes de la investigación. 

2.2 Tipos de investigación  

2.2.1 Investigación Cuantitativa. 

Es un enfoque sistemático y estructurado para recopilar y analizar datos obtenidos de 

distintas bases informativas. Este proceso implica la utilización de herramientas informáticas, 

métodos estadísticos y técnicas matemáticas para obtener resultados precisos y objetivos (Neill y 

Cortez, 2017). De esta manera, este enfoque ofrecerá una base sólida para analizar los datos 

obtenidos y, a la vez, establecer conclusiones dentro de la investigación. Además, permitirá 

medir el problema estudiado comprendiendo su alcance y frecuencia dentro de una muestra de 

estudiantes. 

2.2.2 Investigación Cualitativa. 

La investigación cualitativa es un enfoque que permite construir conocimiento a partir de 

la recolección de datos que no son medibles, su propósito es obtener información a partir de las 

experiencias, creencias e ideologías en diferentes áreas que las personas tienen respecto a un 

fenómeno o variable (Balcázar et al., 2013). Este enfoque permitirá obtener datos descriptivos 

sobre las variables de investigación dentro de un contexto especifico. Así mismo, mediante la 



interpretación de los datos obtenidos de una muestra pequeña, se podrá comprender a 

profundidad la información recopilada mediante el uso de diversas fuentes bibliográficas.  

2.3 Diseño de investigación 

2.3.1 Investigación Descriptiva.  

Como lo explica García y García (2012) la investigación descriptiva se inscribe en la 

metodología no experimental y, como su nombre sugiere, tiene como objetivo describir una 

situación real en su contexto natural. Esto se logra a través de la observación sistemática sin 

intervención directa o a través de la formulación de interrogantes a una muestra de personas que 

puedan ofrecer datos esenciales para el desarrollo de la investigación. A la vez, permite detallar 

de manera precisa las variables de investigación, para comprenderlas, mediante la recopilación 

de datos cuantitativos o cualitativos, esto dependiendo de los objetivos del presente estudio. 

2.3.2 Investigación Correlacional.  

La investigación correlacional tiene como propósito encontrar explicaciones a través del 

análisis de las relaciones entre diferentes variables dentro de contextos naturales, sin intervenir ni 

alterar dichas variables (García y García, 2012). Esta investigación permite observar los 

fenómenos tal como ocurren, buscando patrones o asociaciones que puedan sugerir vínculos, 

pero sin aplicar cambios o manipulaciones en las variables únicamente observando su 

comportamiento y analizando la relación entre ellas, lo que permite una comprensión más 

objetiva de cómo las mismas pueden estar conectadas en su entorno natural.  

2.4 Métodos de Investigación  

2.4.1 Método deductivo.  

Es un enfoque que comienza con afirmaciones de carácter general para llegar a 

conclusiones o conocimientos particulares o específicos. Este enfoque permite a los 



investigadores, aplicar teorías generales, conceptos e hipótesis establecidas que sirven como 

referencia para investigar situaciones concretas o verificar si los resultados obtenidos coinciden 

con los esperados, permitiendo un análisis sistemático y riguroso (Unda, 1999). Esta 

investigación permite obtener conclusiones precisas y verificables acordes a la recopilación de 

datos realizadas por el investigador.  

2.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

2.5.1 Entrevista. 

Es una técnica muy eficaz utilizada en la investigación cualitativa para la recopilación de 

información. Se entiende como una conversación orientada a un objetivo específico en donde la 

persona entrevistada responde a una cierta cantidad de preguntas proporcionadas por el 

entrevistador, siendo una interacción más allá del simple intercambio de palabras (Folgueiras, 

2016). Es un recurso técnico ideal que permite la obtención de información detallada y profunda 

sobre un tema de interés, conociendo y comprendiendo diferentes respuestas desde la perspectiva 

del entrevistado.  

Cuestionario.  

Es una herramienta de recolección de datos que permite al investigador formular una 

serie de preguntas estructuradas para recopilar información específica de un grupo de personas 

sobre un tema de interés de manera rápida y eficiente (Meneses y Rodríguez, 2011). Este 

instrumento permite describir la población a la que los participantes pertenecen o comparar 

mediante datos obtenidos ciertas relaciones entre variables de interés para el investigador, como 

sus comportamientos, características, etc. La información obtenida es sistemática y estructurada 

al ser datos cuantificables, por lo que su análisis y tabulación son fáciles de llevarse a cabo.  



2.5.2 Observación.  

Como lo explica Campos y Lule (2012) la observación es un método sistemático y 

estructurado para registrar de manera visual y verificable aquella información que se busca 

entender. Esta consiste en captar, con la mayor objetividad posible, los eventos que suceden en el 

mundo real con el propósito de analizarlos, describirlos o explicarlos desde una perspectiva 

científica. Es una herramienta flexible que permite la comprensión de procesos, fenómenos y 

comportamientos presentes en el entorno a estudiar, lo que posibilita el registro de datos precisos 

y las interacciones que ocurren con las variables. 

Escala de estimación.  

Este instrumento permite evaluar las conductas y procedimientos llevados a cabo por el 

educando, indicando el nivel en que se presenta una característica o cualidad específica. Es una 

metodología mixta que integra elementos cualitativos como criterios de evaluación y 

cuantitativos como escalas numéricas, simbólicas o visuales, para medir el desempeño del 

estudiante (Colegio de Bachilleres, 2020). Es una herramienta que permite medir de manera 

subjetiva el grado de las variables a tratar, facilitando el análisis y la comparación de la 

información recopilada. 

2.6 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad emocional y convivencia en los niños de cuatro a 

cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”? 

2. ¿Cómo se describe la sensibilidad emocional en relación con la convivencia en los 

niños de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra”? 

3.  ¿Cómo promover la sensibilidad emocional en los niños de cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa “Ibarra”? 



 

2.7 Participantes 

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Ibarra, en donde participaron docentes de 

nivel inicial y un grupo de niños de cuatro a cinco años que corresponden al nivel de inicial 2. 

Por lo cual, se utilizaron dos tipos de instrumentos: un cuestionario y una escala de estimación, 

mismos que fueron aprobados por dos docentes de la Universidad Técnica del Norte. El 

cuestionario fue aplicado a dos docentes de nivel inicial y la escala de estimación a 30 niños de 

nivel inicial 2, lo cual permitió conocer el nivel de sensibilidad emocional mediante la 

recolección de información; estos instrumentos facilitaron el análisis y la obtención de datos. 

2.8 Matriz de operacionalización de variables  

 

 

  



Objetivo general: Desarrollar estrategias que fomenten la sensibilidad emocional mejorando la convivencia entre los niños de cuatro cinco años de la Unidad Educativa “Ibarra” 

Variable Objetivos específicos Dimensiones Preguntas/Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 
Fuente 

Variable 

independiente: 

Sensibilidad 

emocional 

Diseñar una guía de 

actividades que promuevan la 

sensibilidad emocional en los 

niños de cuatro a cinco años 

de la Unidad Educativa 

“Ibarra”. 

Sensibilidad emocional 

1. ¿Conoce el término “sensibilidad 

emocional”? Si/No ¿Qué es? 

2. ¿Considera que el desarrollo de la 

sensibilidad emocional se relaciona con la 

convivencia? 

3. ¿Identifica las emociones de los niños durante 

la jornada académica? ¿Cuáles le han llamado 

más la atención? 

9. ¿Usted cree que los docentes necesitan una 

guía para poder trabajar la sensibilidad 

emocional en el aula? 

10. ¿En qué tema considera usted que los 

docentes necesitan más capacitación en 

sensibilidad emocional o en convivencia? 

Entrevista: Cuestionario Docentes 

Variable 

dependiente: 

Convivencia 

Diagnosticar el nivel actual de 

sensibilidad emocional y 

convivencia en los niños de 

cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa "Ibarra". 

 

Describir la sensibilidad 

emocional en relación con la 

convivencia en los niños de 

cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa “Ibarra”.  

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

4. ¿Se asegura de que todos los niños participen 

en las actividades de aula? ¿Cómo lo hace? 

5. ¿Establece reglas para mantener la 

convivencia en el aula? ¿Me podría 

mencionar una de las reglas? 

6. ¿Cómo crea un ambiente seguro para que los 

niños puedan hablar sobre sus emociones? 

7. ¿Qué tipo de retroalimentación oportuna 

ofrece cuando los niños enfrentan dificultades 

con sus compañeros? 

8. ¿De qué manera promueve el trabajo en 

equipo en el salón de clase? 

10. ¿En qué tema considera usted que los 

docentes necesitan más capacitación en 

sensibilidad emocional o en convivencia? 



 

 

 

Variable 

independiente: 

Sensibilidad 

Diseñar una guía de 

actividades que promuevan la 

sensibilidad emocional en los 

niños de cuatro a cinco años 

de la Unidad Educativa 

“Ibarra”.  

Sensibilidad emocional 

1. El niño respeta las necesidades de otros en el 

aula 

2. El niño ayuda a otro niño en la realización de 

actividades 

3. El niño escucha y muestra interés por lo que 

otro niño dice 

4. El niño valora sus logros y los de los demás 

5. El niño reconoce sus emociones 

Observación: Escala de 

estimulación 
Estudiantes 

Variable 

dependiente: 

Convivencia 

Diagnosticar el nivel actual de 

sensibilidad emocional y 

convivencia en los niños de 

cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa “Ibarra”. 

 

Describir la sensibilidad 

emocional en relación con la 

convivencia en los niños de 

cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa “Ibarra”.  

 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

6. El niño cumple las reglas del aula 

7. El niño respeta su turno en la realización de 

actividades 

8. El niño comparte los materiales cuando sus 

compañeros los necesitan 

9. El niño mantiene la calma cuando surgen 

conflictos con sus pares 

10. El niño establece límites con sus compañeros 

 

11. El niño expresa lo que siente en el aula 

12. El niño explica reglas de juego a otro niño 

para entender cómo jugar en los rincones de 

aprendizaje 

13. El niño interactúa con otros niños mediante el 

juego 

14. El niño participa activamente en clase 

15. El niño expresa felicidad cuando hace bien su 

trabajo 



2.9 Procedimiento y plan de análisis de datos 

Mediante la aplicación del cuestionario y la escala de estimación se recopiló información 

sobre la sensibilidad emocional y la convivencia lo que permitió determinar la importancia de 

diseñar una guía de actividades basada en estrategias que promuevan la sensibilidad emocional, 

así como también comprender la importancia de este tema y cómo influye en el desarrollo de los 

niños dentro de un contexto específico.  

 

  



CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados y discusión de la entrevista aplicada a los docentes 

Pregunta 1: ¿Conoce el término sensibilidad emocional? Si/No ¿Qué es? 

Ambas entrevistadas conocen el termino, la entrevistada A conecta el concepto con su 

práctica docente, subrayando la relevancia de reconocer los estados emocionales de los niños y 

cómo estos influyen en el ambiente escolar; destaca la observación y la empatía como elementos 

esenciales para comprender a los estudiantes y actuar adecuadamente durante la jornada escolar. 

Así mismo, la entrevistada B ofrece una definición más técnica y extensa, describiendo la 

sensibilidad emocional como la habilidad de identificar y responder a las emociones, tanto 

propias como ajenas, resaltando la necesidad de brindar respuestas conscientes y empáticas a las 

emociones de los niños. No obstante, para Guarino et al. (2005) la sensibilidad emocional se 

entiende como una manifestación de la capacidad de respuesta emocional de las personas, 

dirigida tanto hacia sus propias emociones como hacia las de los demás. 

Pregunta 2: ¿Considera que el desarrollo de la sensibilidad emocional se relaciona con la 

convivencia? 

La entrevistada A relaciona el bienestar emocional con el desarrollo de la convivencia, 

destacando que un estado emocional positivo en los niños favorece interacciones más saludables 

y aumenta la motivación. Además, señala que las emociones influyen en el desarrollo integral, 

sugiriendo que la sensibilidad emocional es crucial para lograr una convivencia adecuada en el 

entorno educativo. De igual manera, la entrevistada B respalda esta relación, afirmando que 

comprender los sentimientos y emociones de los demás es fundamental para promover la 



convivencia. Es así como, para Chaparro (2018) la convivencia en el entorno escolar indica la 

conexión que se establece entre los diferentes integrantes del entorno educativo, incluyendo a 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, estos vínculos positivos se basan en el 

respeto a las necesidades y emociones de otras personas. 

Pregunta 3: ¿Identifica las emociones de los niños durante la jornada académica? ¿Cuáles 

le han llamado más la atención? 

La entrevistada A explica cómo los docentes llegan a conocer a los niños mediante la 

identificación de patrones emocionales y de comportamiento, y sugiere un ejemplo específico 

relacionado con los cambios que surgen en un niño normalmente inquieto. Destaca que todas las 

emociones son importantes y deben ser observadas. La entrevistada B también resalta la 

importancia de identificar las emociones de los niños, aunque desde una perspectiva más general, 

señalando que las emociones cambian según el entorno social y familiar, lo que afecta su 

desarrollo emocional a lo largo del periodo académico. En consecuencia, AECC (2010) explica 

que las emociones son herramientas que nos permiten responder de forma rápida y automática 

ante situaciones imprevistas, son impulsos que determinan el actuar de un individuo. 

Pregunta 4: ¿Se asegura de que todos los niños participen en las actividades de aula? 

¿Cómo lo hace? 

La entrevistada A describe estrategias específicas para fomentar la participación, 

identificando a los niños que suelen no participar y adoptando un enfoque directo y 

personalizado mediante la interacción directa con ellos asignándoles tareas dentro de actividades 

grupales. Enfatiza la relevancia de adaptar las estrategias a las necesidades individuales de los 

infantes. De igual manera, la entrevistada B destaca la importancia de la participación, 



mencionando que invita a los niños a participar y se involucra en las actividades realizadas 

dentro y fuera del aula. Para Velazco y Rolón (2024) la participación activa de los estudiantes es 

un recurso clave para fomentar su autonomía, fortalecer el razonamiento, asimilar valores, y 

desarrollar habilidades comunicativas, entre otros beneficios. Además, les permite mantener una 

autoestima saludable y les facilita tomar la iniciativa sin dificultades. 

Pregunta 5: ¿Establece reglas para mantener la convivencia en el aula? ¿Me podría 

mencionar una de las reglas? 

La entrevistada A enfatiza que las reglas son clave no solo para la convivencia, sino 

también para el desarrollo emocional de los niños, destacando el equilibrio entre afecto y la 

disciplina. Señala cómo las reglas fomentan respeto y hábitos positivos, proporcionando un 

ejemplo específico respecto al respeto de turnos en el proceso de lavado de manos, lo que refleja 

una regla práctica y efectiva en el entorno educativo. La entrevistada B también resalta la 

importancia de las reglas, particularmente en el nivel inicial, donde ayudan a crear hábitos y 

promover una convivencia saludable dentro y fuera del aula, reforzando el valor de estas en el 

desarrollo de habilidades sociales y hábitos esenciales en los niños.  

Las reglas son instrumentos que nos guían en cómo pensar y actuar en diferentes 

circunstancias; estas herramientas mantienen el equilibrio entre las acciones de los niños y el 

contexto en el que se encuentren (Greppi, 2002).  

Pregunta 6: ¿Cómo crea un ambiente seguro para que los niños puedan hablar sobre sus 

emociones? 

La entrevistada A da un ejemplo claro de cómo promueve la expresión emocional en el 

aula, utilizando actividades al inicio de la clase, como invitar a los niños a compartir historias 



sobre su fin de semana. Este enfoque les permite expresar tanto emociones positivas como 

negativas, por ejemplo, la tristeza por la pérdida de un ser querido. Su respuesta muestra una 

estrategia que combina interacción grupal con atención individualizada, creando un ambiente en 

donde los niños puedan expresar sus emociones. La entrevistada B, por su parte, destaca la 

importancia de valores como confianza, cariño, respeto y amor para establecer un ambiente 

seguro, poniendo énfasis en el trato con afecto hacia los niños como la base para que se 

construya un entorno emocionalmente saludable. 

Los ambientes protectores y seguros son entornos que fomentan el desarrollo de las 

capacidades de niños y niñas. En estos espacios, tienen la oportunidad de explorar y aprender del 

entorno, lo que impulsa su autonomía, la toma de decisiones, la comunicación y la interacción 

tanto con sus pares como con los adultos (ICBF, 2015).  

Pregunta 7: ¿Qué tipo de retroalimentación oportuna ofrece cuando los niños enfrentan 

dificultades con sus compañeros? 

La entrevistada A elige no insistir en que el niño agresor pida disculpas, ya que 

considera que esta etapa es parte del proceso de desarrollo emocional de los niños. En lugar de 

forzar disculpas, su enfoque consiste en hacer una reflexión grupal sobre la importancia de evitar 

comportamientos agresivos y promover la convivencia. De esta manera, fomenta el aprendizaje 

colectivo sin presionar a los niños para no crear tensión en este tipo de situaciones. Por otro lado, 

la entrevistada B, se centra en reforzar las reglas y el buen comportamiento; su 

retroalimentación se enfoca en recordar a los niños la importancia de no agredir a sus 

compañeros, promoviendo el cumplimiento de las normas como solución a los conflictos. 



La convivencia escolar debe orientarse hacia la reducción gradual de las situaciones de 

violencia, para mantener el equilibrio entre los individuos, hacer frente a los problemas y ofrecer 

soluciones constructivas, es necesario abordar la situación mediante un diálogo grupal con el 

propósito de mejorar los entornos de aprendizaje y fortalecer los vínculos entre los diversos 

miembros de la comunidad educativa (Gutiérrez y Pérez, 2015).  

Pregunta 8: ¿De qué manera promueve el trabajo en equipo en el salón de clase? 

La entrevistada A ofrece una explicación detallada y práctica sobre cómo organiza 

actividades grupales desde edades tempranas. Proporciona ejemplos específicos, como trabajar 

en un papelote en pequeños grupos, donde a cada niño se le asigna una tarea para garantizar su 

participación. También menciona cómo maneja la resistencia de algunos niños a colaborar, como 

el caso de un niño que prefería trabajar solo, ayudándole a comprender la importancia de la 

cooperación. Este enfoque permite el desarrollo de habilidades sociales y fomenta la 

participación entre los niños. La entrevistada B, también resalta la importancia de la 

participación colectiva mencionando que utiliza actividades para fomentar el trabajo en equipo.  

La cooperación es el trabajo conjunto para alcanzar metas comunes, buscando resultados 

que beneficien a todos los miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo emplea pequeños 

grupos donde los estudiantes colaboran para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás 

(Johnson et al., 1999).  

Pregunta 9: ¿Usted cree que los docentes necesitan una guía para poder trabajar la 

sensibilidad emocional en el aula? 

La entrevistada A señala que, aunque los docentes poseen una comprensión básica de 

cómo actuar, es crucial contar con recursos adicionales para enriquecer su práctica. Esto sugiere 



que la sensibilidad emocional no solo depende de la intuición del docente, sino que el acceso a 

herramientas o guías específicas podría mejorar la forma en que se gestionan las emociones en el 

aula. La entrevistada B también coincide en la importancia de fomentar la sensibilidad 

emocional, pero su respuesta se enfoca más en los beneficios para los estudiantes, destacando 

cómo este enfoque contribuiría a construir relaciones saludables, expresar emociones y 

desarrollar habilidades sociales. Esto refuerza la idea de que una guía para los docentes sería 

esencial para promover estos resultados en los alumnos. 

La sensibilidad emocional se entiende como la capacidad de las personas para reconocer 

con rapidez las emociones, tanto propias como de los demás, lo cual deriva en la habilidad para 

responder adecuadamente a las emociones expresadas por otros (Cardozo et al., 2016).  

Pregunta 10: ¿En qué tema considera usted que los docentes necesitan más capacitación, en 

sensibilidad emocional o en convivencia? 

La entrevistada A explica que la convivencia es un aspecto que ya se maneja de manera 

común en el aula, ya que los docentes están acostumbrados a lidiar con las dinámicas del grupo, 

como la interacción entre niños con diferentes personalidades. Según ella, la convivencia es un 

tema conocido, mientras que la sensibilidad emocional requiere mayor atención y formación, 

dado que implica comprender y abordar las emociones de los infantes de una manera más 

profunda. La entrevistada B se centra de manera directa en la sensibilidad emocional, señalando 

que es un área clave para los docentes y probablemente más desafiante de abordar en 

comparación con la convivencia.  

Dentro de la Inserción Curricular: Educación socioemocional, que complementa el 

currículo de Educación Inicial 2014 se toma en cuenta una destreza que aborda el tema de la 



sensibilidad, debido a que esta destreza se relaciona directamente con las habilidades 

socioemocionales de los niños (Ministerio de Educación, 2024). En este sentido, es necesario que 

los docentes conozcan del tema y cuenten con herramientas que permitan manejar 

adecuadamente las situaciones que se presentan en el aula, esto a través de la sensibilidad 

emocional, brindando respuestas emocionales acordes a las circunstancias del salón de clase. 

3.2 Resultados y discusión de la Escala de Estimación aplicada a los niños  

1. Dimensión: Sensibilidad emocional 

Criterio 1: El niño respeta las necesidades de otros en el aula. 

Tabla 1      

El niño respeta las necesidades de otros en el aula. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

0 

15 

10 

5 

0% 

50% 

33.33% 

16.67% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

A partir de la tabla 1, se obtiene que el 33.33% de los niños ocasionalmente respetan las 

necesidades de otros en el aula. Esto puede suceder debido a factores socioculturales 

relacionados, en este caso, con el área socioemocional del niño, debido a que se observó este 

efecto negativo en el comportamiento del niño. Esto puede ser producto de una serie de actitudes 

adquiridas por observación e imitación en su núcleo familiar o social. Durante la etapa de cuatro 

a cinco años los niños tienen la predisposición de mostrar hostilidad ante sus pares debido a que 

se encuentran explorando el mundo y aprendiendo del mismo, esto se puede dar debido a que no 

tienen una comunicación eficaz con sus padres (Cerdas et al., 2002); aspecto que se relaciona 



con la validación emocional por parte de la familia y la manera en que los niños entienden y 

expresan sus propias emociones. 

Criterio 2: El niño ayuda a otro niño en la realización de actividades. 

Tabla 2      

El niño ayuda a otro niño en la realización de actividades. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

0 

7 

6 

17 

0% 

23.33% 

20% 

56.67% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

En la tabla 2 se observa que el 56.67% de estudiantes ayudan en pocas ocasiones y de 

manera irregular a otros niños en la realización de actividades. Esto puede suceder debido a 

factores psicológicos relacionados con el desarrollo emocional, así como también la escaza 

motivación que tienen los infantes para ayudar a los demás. La motivación se relaciona con la 

parte emocional de los niños y la misma depende de los incentivos que le brinde su entorno 

(Maldonado y Barajas, 2018). Es así como los niños de 4 a 5 años guían sus acciones por el 

afecto que desarrollan hacia las personas de su entorno, debido a que empiezan a tener más 

conciencia sobre sus emociones y, la motivación influye en la cantidad de veces que el infante 

realice una acción.  

Criterio 3: El niño escucha y muestra interés por lo que otro niño dice. 

Tabla 3       

El niño escucha y muestra interés por lo que otro niño dice.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  



Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

1 

16 

7 

6 

3.33% 

53.33% 

23.33% 

20% 

 

Nunca 0 0%  

Total 30 100%  

Nota: Elaboración propia      

 

En la tabla 3 se refleja que el 23.33% de los niños en pocas ocasiones escucha y muestra 

interés por lo que otro niño dice. Esto indica una falta de atención o interés durante las 

interacciones, lo que puede reflejar dificultades para desarrollar habilidades de escucha activa y 

respeto en el contexto social y académico. La escucha activa es un tipo de comunicación que 

permite expresar ideas de manera clara sin interrumpir al receptor; se lleva a cabo con libertad, 

respetando los pensamientos y sentimientos de los demás (Hernández y Lesmes, 2018). Por lo 

tanto, es necesario fortalecer esta habilidad para promover la convivencia en el entorno 

educativo. 

Criterio 4: El niño valora sus logros y los de los demás. 

Tabla 4      

El niño valora sus logros y los de los demás. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

0 

7 

10 

12 

0% 

23.33% 

33.33% 

40% 

Nunca 1 3.33% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

Con respecto a los datos de la tabla 4, el 40% de los niños en pocas ocasiones y de 

manera irregular valoran sus logros y los de los demás, además se observa que el 3.33% de los 

estudiantes no reconocen ni valoran sus propios logros ni los de los demás. Esto sugiere que una 



gran parte de los niños no reflexiona sobre sus avances o el de sus compañeros, lo que podría 

indicar la falta de hábitos de reconocimiento y autoevaluación, tanto en el ámbito personal como 

social. Para Flores et al. (2014) un objetivo clave del reconocimiento es fomentar la seguridad y 

la autoconfianza a través de la motivación, misma que se origina al sentirse capaces, competentes 

y habilidosos para aplicar los nuevos conocimientos aprendidos en el aula. 

Criterio 5: El niño reconoce sus emociones. 

Tabla 5      

El niño reconoce sus emociones. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

2 

10 

5 

13 

6.67% 

33.33% 

16.67% 

43.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

Solo el 33.33% de los niños que equivale a menos de la mitad del total de participantes 

reconoce frecuentemente sus propias emociones. Por otro lado, el 43.33% de los infantes tienen 

dificultades para identificar lo que sienten, lo que podría afectar su capacidad para manejar y 

expresar adecuadamente sus emociones. Mineducación (2020) manifiesta que la expresión de las 

emociones implica comunicar lo que se siente, lo que facilita la comprensión y clarificación de 

preocupaciones, así como la identificación de necesidades personales. Formas de expresión 

como hablar, llorar o enojarse contribuyen a entender mejor las experiencias vividas. 

2. Dimensión: Convivencia 

Criterio 6: El niño cumple las reglas del aula. 



Tabla 6      

El niño cumple las reglas del aula. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

3 

10 

7 

10 

10% 

33.33% 

23.33% 

33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

De la tabla 6 se obtiene que el 33.33% de los niños en pocas ocasiones y de manera 

irregular cumplen las reglas del aula. Esto indica que una parte considerable de los estudiantes no 

sigue las normas de manera regular, lo que podría señalar problemas en la gestión del 

comportamiento o en la asimilación de las expectativas dentro del contexto escolar. Establecer 

reglas claras y consistentes fomenta la responsabilidad y el autocontrol, permitiendo que los 

niños se comporten de manera adecuada y se adapten a las normas sociales de su entorno (Ibarra 

et al., 2023). Por lo tanto, las reglas son esenciales en el desarrollo de un niño o una niña, ya que 

son las que guían y regulan su comportamiento.  

Criterio 7: El niño respeta su turno en la realización de actividades. 

Tabla 7      

El niño respeta su turno en la realización de actividades. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

3 

12 

10 

5 

10% 

40% 

33.33% 

16.67% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 



Solo el 40% de los niños respetan constantemente su turno durante las actividades. Esto 

indica que una parte significativa de los niños enfrenta dificultades para esperar su turno, lo que 

sugiere la necesidad de intervenir en el fortalecimiento de sus habilidades sociales y de 

autocontrol. Las habilidades sociales no se desarrollan solo a través de la observación o la 

instrucción informal; es necesario recibir una enseñanza directa. Una competencia social 

adecuada durante la infancia escolar se ha vinculado con un buen desempeño académico y una 

correcta adaptación social (Almaraz et al., 2019). Es así como, este acto de consideración es 

necesario en cualquier contexto que involucre la interacción con otras personas. 

Criterio 8: El niño comparte los materiales cuando sus compañeros los necesitan. 

Tabla 8      

El niño comparte los materiales cuando sus compañeros los necesitan. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

5 

11 

8 

6 

16.67% 

36.66% 

26.67% 

20% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

El 46.67% de los infantes se encuentra en una escala valorativa entre ocasionalmente y 

raramente, lo que sugiere que en pocas ocasiones y de manera irregular los niños comparten 

materiales cuando sus compañeros los necesitan. Esto indica que una parte significativa de los 

niños enfrenta problemas para compartir, lo cual se relaciona con la cultura y los aprendizajes 

adquiridos dentro de la sociedad. Compartir implica una participación mutua, combinando 

generosidad al dar y apertura al recibir, superando el egoísmo. A lo largo de la vida, 

compartimos ideas, bienes, actividades, emociones y experiencias (Educo, 2019). Cuando, dentro 



del núcleo familiar, los niños se desarrollan en un ambiente en que les brinda todo lo que ellos 

necesitan y quieren sin establecer un límite, tienden a determinar todo elemento como suyo. Es 

así como, compartir es un valor que se origina desde las prácticas y hábitos diarios que el 

conjunto de integrantes de una familia fomenta en su núcleo. 

Criterio 9: El niño mantiene la calma cuando surgen conflictos con sus pares. 

Tabla 9      

El niño mantiene la calma cuando surgen conflictos con sus pares. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

0 

14 

8 

8 

0% 

46.66% 

26.67% 

26.67% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

En la tabla 9 se evidencia que el 46.67% de los niños, que equivale a menos de la mitad 

de los participantes, constantemente mantienen la calma cuando surgen conflictos con sus pares. 

Esto indica que el otro porcentaje de los estudiantes tiende a reaccionar impulsivamente ante las 

circunstancias a las que se encuentran expuestos. Esto puede deberse a la falta de enseñanza en la 

resolución de conflictos, lo que a su vez genera problemas en el ámbito de convivencia. La 

resolución de conflictos se plantea como una oportunidad educativa para mejorar la calidad 

pedagógica, enfocándose en el desarrollo integral del estudiante (Carrillo, 2016). La manera en 

que un individuo resuelve un conflicto se deriva de su estado emocional porque las repuestas 

emocionales a diferentes circunstancias se relacionan directamente con la percepción que el 

individuo tiene de la situación.  

Criterio 10: El niño establece límites con sus compañeros. 



Tabla 10      

El niño establece límites con sus compañeros. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

1 

5 

8 

16 

3.33% 

16.67% 

26.67% 

53.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

El 53,33% de niños en pocas ocasiones y de manera irregular establecen límites con sus 

compañeros. Esto indica que una parte considerable de los estudiantes normalizan las acciones 

de sus compañeros sin discernir entre las mismas, lo que influye en la forma en que los niños 

perciben su entorno, destacando los hábitos adquiridos por observación e imitación que se 

relacionan con su reacción emocional frente a diversas situaciones. Para que los niños 

establezcan límites con sus pares, es necesario que los mismos se instauren primero en sus 

hogares, esto para comprender los potenciales peligros del ambiente y cómo evitarlos, también, 

para respetar su entorno y a sí mismos (Subías & Sáez, 2014). Por lo cual, es necesario aprender 

a comunicarse adecuadamente manteniendo la calma sin reaccionar de manera agresiva con sus 

compañeros  

3. Dimensión: Habilidades sociales 

Criterio 11: El niño expresa lo que siente en el aula 

Tabla 11      

El niño expresa lo que siente en el aula 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

2 

12 

6 

6.67%% 

40% 

20% 



Raramente 10 33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

A partir de la tabla 11 se obtiene que en la escala valorativa de ocasionalmente y 

raramente, el 53.33% de estudiantes pocas veces y de manera irregular expresan lo que sienten 

dentro del aula. Esto indica que más de la mitad de los niños tienen dificultades para expresarse 

en su entorno educativo, lo que podría señalar una escasa motivación e interés por expresar lo 

que sienten, otro elemento dentro del aula que podría limitar la expresión emocional puede ser el 

miedo, esto debido a experiencias previas. El lenguaje es una herramienta que se usa para 

expresar sentimientos y pensamientos, mismos que se derivan de las experiencias brindadas por 

el hogar (Valanzano, 2024). Por lo cual, la familia es la principal fuente de motivación para los 

niños, los padres deben responder preguntas, corregir actitudes y retroalimentar a su hijo 

mediante el uso del lenguaje asertivo. 

Criterio 12: El niño explica reglas de juego a otro niño para entender cómo jugar en los 

rincones de aprendizaje. 

Tabla 12      

El niño explica reglas de juego a otro niño para entender cómo jugar en 

los rincones de aprendizaje. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

1 

2 

12 

15 

3.33%% 

6.67% 

40% 

50% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 



El 50% de niños pocas veces y de manera irregular explican reglas de juego a sus pares 

para entender cómo jugar en los rincones de aprendizaje. Esto indica que los niños raramente 

trabajan en equipo, por lo que, el objetivo de los rincones de aprendizaje no se está cumpliendo. 

El Ministerio de Educación (2020) señala que la esencia de los rincones radica en permitir que 

los niños y niñas se expresen con libertad eligiendo actividades que les resulten atractivas. No se 

trata de un espacio con tareas estrictamente planificadas bajo el control total del docente, sino de 

un entorno donde los pequeños toman la iniciativa y reflejan sus intereses y preferencias. Esto no 

solo facilita al docente comprender mejor a su grupo, sino que también fomenta el desarrollo de 

la autonomía, creatividad e imaginación. En este sentido, los rincones de aprendizaje buscan 

promover el aprendizaje activo del niño, mediante la interacción entre pares; sin embargo, este 

fin se puede ver afectado por el poco e inadecuado uso del rincón, la escasez de materiales o la 

ausencia de reglas específicamente formuladas para dicho espacio. 

Criterio 13: El niño interactúa con otros niños mediante el juego. 

Tabla 13      

El niño interactúa con otros mediante el juego. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

3 

15 

8 

4 

10% 

50% 

26.67% 

13.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

De la tabla 13 se puede apreciar que entre la escala valorativa de ocasionalmente y 

raramente el 40% de los niños interactúan pocas veces y en determinadas circunstancias de 

manera irregular con sus pares mediante el juego. Este dato podría reflejar ciertas dificultades 

para establecer conexiones con los demás o aprovechar el juego como una herramienta de 



comunicación y cooperación. Según Pitluk, et al. (2019) los niños aprenden a jugar a partir de las 

interacciones que tienen con sus cuidadores, el mismo sirve como medio de comunicación entre 

el niño y su entorno, mediante el juego se adquieren aprendizajes y se establecen relaciones con 

otros individuos, así como también, se da significado y sentido a diferentes actividades. 

Criterio 14: El niño participa activamente en clase. 

Tabla 14      

El niño participa activamente en clase. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

2 

6 

8 

13 

6.67% 

20% 

26.67% 

43.33% 

Nunca 1 3.33% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

En la tabla 14 se puede observar que el 43.33% de estudiantes en pocas ocasiones y de 

manera irregular participan activamente en clase. Este resultado evidencia una tendencia 

marcada hacia la escaza integración por parte de los niños en las actividades académicas, lo que 

puede limitar el desarrollo de habilidades clave como la comunicación, la interacción grupal y el 

pensamiento crítico. Los niños no participan debido a que los contenidos de la clase no se 

adecuan a sus necesidades e intereses, las actividades dirigidas con tareas específicas 

relacionadas con acciones mecánicas y repetitivas no permiten construir un espacio de juego en 

donde los niños tengan la motivación para participar activamente en clase (Sarlé, 2013). Por lo 

tanto, es importante que las interacciones entre el niño y su entorno sean positivas para 

motivarlos a participar en clase.  

Criterio 15: El niño expresa felicidad cuando hace bien su trabajo. 



Tabla 15      

El niño expresa felicidad cuando hace bien su trabajo. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

4 

9 

9 

8 

13.33% 

30% 

30% 

26.67% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Elaboración propia     
 

El 30% de niños pocas veces expresan felicidad al completar exitosamente sus tareas, así 

mismo, el 26.67% de los infantes pocas veces y de manera irregular muestran alegría al 

completar sus tareas. Este resultado pone de manifiesto una tendencia preocupante hacia la 

limitada presencia de reacciones emocionales positivas ante los logros personales, lo que podría 

afectar negativamente el asentamiento de las bases de la autoestima y la construcción de una 

motivación intrínseca sólida en los niños. La clave para entender este comportamiento se 

relaciona directamente con la forma de evaluar dichos trabajos, es imprescindible que después de 

cada tarea la docente disponga de tiempo para brindar retroalimentación respecto a la manera en 

cómo se realizaron las actividades y no simplemente otorgar simbología (estrellas, caras, étc) sin 

expresar su significado (UNIR, 2020). Es así como, es necesario manejar adecuadamente los 

comentarios de una retroalimentación valorando el propio esfuerzo y el de los demás.  

 

 



CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Nombre de la propuesta 

“Guía de actividades basada en estrategias que fomenten la sensibilidad emocional” 

4.2 Introducción  

El desarrollo de la sensibilidad emocional conlleva que un individuo reconozca y controle 

sus propias emociones, esta gestión emocional le permite comprender y brindar una respuesta 

adecuada a las emociones de otras personas, promoviendo la construcción de un ambiente seguro 

en donde predomine la convivencia mediante las experiencias vividas y la reflexión de estas. 

Esta es una capacidad valiosa para realizar cambios dentro del ámbito educativo, siendo el centro 

de desarrollo infantil un lugar en donde se originan diversos conflictos relacionados con la 

gestión emocional existe la necesidad de abordar estos problemas mediante la búsqueda de 

soluciones pacíficas marcadas por la comunicación asertiva y el manejo constructivo de 

conflictos.  

Frente a este contexto, la presente guía profundiza en el desarrollo de estrategias que 

promuevan la sensibilidad emocional en los niños de cuatro a cinco años. Estas estrategias 

buscan fomentar el desarrollo de la convivencia abordando las emociones desde una perspectiva 

holística. Cada una de las actividades cuenta con recursos educativos que proporcionan la 

oportunidad de aprender sobre las emociones de una forma concreta, apoyando a los docentes en 

la promoción de la sensibilidad emocional.  

Esta capacidad se aborda desde la dimensión interpersonal de los niños y se relaciona con 

el ámbito de desarrollo y aprendizaje “Convivencia” perteneciente al currículo de Educación 



Inicial 2014, en donde se destaca la importancia de establecer relaciones adecuadas con las 

personas del entorno a partir del aprendizaje colaborativo. 

4.3 Justificación 

La sensibilidad emocional implica identificar emociones y por tanto es indispensable en 

el contexto educativo, ambiente en el cual es necesario gestionar las emociones para formar 

vínculos saludables y, a la vez, construir un espacio armónico. Esta capacidad permite que los 

niños reconozcan y comprendan tanto sus propias emociones como las de los demás, evitando así 

conductas que intervengan de manera negativa en el desarrollo de actividades dentro del aula de 

clase. 

La presente guía busca fomentar la sensibilidad emocional mediante estrategias que 

contribuyan al desarrollo de una educación integral centrada en el bienestar emocional. Estas 

estrategias son cruciales para la promoción de la sensibilidad emocional, además, mejoran la 

convivencia y el aprendizaje en general. Así mismo, los docentes tendrán la oportunidad de 

poner en práctica estas actividades para fortalecer esta capacidad en los niños de manera lúdica. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general. 

Elaborar una guía didáctica con actividades que promuevan la sensibilidad emocional en 

niños de cuatro a cinco años, mediante el relato de minicuentos. 

4.4.2 Objetivos específicos. 

Crear minicuentos relacionados con cada una de las emociones básicas. 

Diseñar estrategias enfocadas en el fortalecimiento de la sensibilidad emocional, 

promoviendo la convivencia. 



4.5 Contenidos de la guía 

Introducción  

Capítulo 1: 

• Justificación 

• Objetivos 

• Sensibilidad emocional 

Capítulo 2: Minicuentos en verso “Las aventuras del gran dinosaurio” 

- Cuento 1: Tristeza 

- Cuento 2: Alegría 

- Cuento 3: Ira 

- Cuento 4: Miedo  

- Cuento 5: ¿Cuál es mi emoción? 

Capítulo 3: Estrategias 

o Estrategia 1 Autorreflexión 

o Actividad: Conociendo la tristeza 

o Estrategia 2 Compartir las mismas experiencias 

o Actividad: Conociendo la alegría 

o Estrategia 3 Respiración consciente  

o Actividad: Conociendo la ira 

o Estrategia 4 Escuchar a los demás 

o Actividad: Conociendo el miedo 

o Estrategia 5 Etiquetar las emociones 



o Actividad 5: Las emociones 

4.6 Desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

  



  



 

  



CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos se evidencia que los docentes conocen el tema de 

investigación de manera superficial en vista de que comprenden que el término “emocional” se 

relaciona con las emociones, no obstante, no lo enlazan con la “sensibilidad”, por lo que, no 

cuentan con estrategias adecuadas para abordar la sensibilidad emocional dentro del aula. Esta 

carencia incide en el proceso educativo, dado que, en los niños se observan dificultades para 

identificar sus emociones y, por ende, establecer vínculos afectivos saludables, afectando 

negativamente la convivencia.  

La gestión emocional es un aspecto importante que involucra la identificación de 

emociones, cuando los individuos conocen su estado emocional resulta más fácil comprender los 

factores que detonaron esa emoción en sí mismos. Esta comprensión favorece la regulación 

emocional de un individuo y, a su vez, es imprescindible para el desarrollo del niño en la 

sociedad durante todas las etapas de su vida 

La implementación de una guía de actividades basadas en estrategias enfocadas en el 

fortalecimiento de la sensibilidad emocional se desarrolló en respuesta a la información 

recopilada, misma en la que se evidenció un bajo nivel de sensibilidad emocional en los niños de 

cuatro a cinco años. Esta propuesta tiene como objetivo abordar dicha carencia a partir de la 

identificación de emociones para mejorar la convivencia. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Es importante que en futuras investigaciones se analice el tema de la sensibilidad 

emocional, dado que, se debería ampliar la información de este desde diferentes perspectivas 

relacionadas con cada uno de los factores predisponentes, para conocer qué estrategias, recursos 

y actividades emplear para abordar las emociones mejorando las interacciones sociales de los 

niños.   

La gestión emocional es un aspecto importante que involucra la identificación de 

emociones, cuando los individuos conocen su estado emocional resulta más fácil comprender los 

factores que detonaron esa emoción en sí mismos. Esta comprensión favorece la regulación 

emocional de un individuo y, a su vez, es imprescindible para el desarrollo del niño en la 

sociedad durante todas las etapas de su vida. 

Implementar las estrategias propuestas en la guía para garantizar experiencias positivas 

relacionadas con la interacción social durante la infancia, utilizando recursos que promuevan la 

sensibilidad emocional y, por ende, impacten directamente en la convivencia, ámbito que se 

encuentra dentro del currículo de educación inicial. La utilización de estas estrategias favorecerá 

el desarrollo de actitudes de respeto hacia las emociones de uno mismo y los demás. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 1. Entrevista aplicada a los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 



Ilustración 2 

Validación del instrumento de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3 

Escala de estimación aplicada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 



Ilustración 4 

Validación del instrumento de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 5 

Aplicación de la escala de estimación a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 


