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RESUMEN 

El estudio analiza la importancia de la inteligencia emocional (IE) en el Ámbito 

de Identidad y Autonomía de los estudiantes de preparatoria en la Unidad Educativa 

“Otavalo”. Se parte del problema de que el sistema educativo prioriza los aspectos 

cuantificables sobre el desarrollo emocional, afecta la concentración, la autoestima y 

sobre todo la identidad y autonomía de los estudiantes. Se justifica la necesidad de 

incorporar la IE en el aula para mejorar la Identidad y Autonomía. El objetivo general es 

diagnosticar si se aplica la inteligencia emociona recurso de apoyo para el Ámbito de 

Identidad y autonomía. Se establecen cuatro objetivos específicos: diagnosticar la 

aplicación de la IE, recoger opiniones de docentes, fundamentar el marco teórico y diseñar 

una propuesta didáctica. La investigación emplea un enfoque mixto, combinando métodos 

cualitativos, se tomó en cuenta una entrevista de ocho preguntas dirigida hacia los 

docentes, por otra parte, en el aspecto cualitativo se empleó una escala de apreciación 

hacia los estudiantes. Los resultados evidencian que la identidad y autonomía de los 

estudiantes es negativa, con un porcentaje bajo en la identificación de sus propias 

emociones, de su identidad y autonomía, lo que da paso a la implementación de la 

inteligencia emocional. Las docentes reconocen la relevancia de la IE, pero aún se 

requiere reforzar su implementación en el aula. En conclusión, el estudio destaca la 

necesidad de fortalecer la educación emocional para favorecer el Ámbito de Identidad y 

Autonomía, promoviendo un ambiente educativo más equilibrado y efectivo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional; identidad y autonomía; autocontrol y 

automotivación; educación 
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ABSTRACT 

The study analyzes the importance of emotional intelligence (EI) in the Realm of 

Identity and Autonomy among high school students at the "Otavalo" Educational Unit. It 

begins with the problem that the current educational system prioritizes quantifiable 

aspects over emotional development, negatively impacting students' concentration, self-

esteem, and, most critically, their identity and autonomy. The need to incorporate EI in 

the classroom to improve Identity and Autonomy is justified. The general objective is to 

diagnose whether emotional intelligence is applied as a support resource for the Realm of 

Identity and Autonomy. Four specific objectives are established: to diagnose the 

application of EI, gather teachers' opinions, establish the theoretical framework, and 

design a didactic proposal. 

The research employs a mixed-methods approach, combining qualitative methods. 

An eight-question interview was conducted with teachers, while a qualitative appreciation 

scale was applied to students. The results reveal that students' identity and autonomy are 

underdeveloped, with low percentages in identifying their own emotions, understanding 

their identity, and exercising autonomy, necessitating the implementation of emotional 

intelligence. Teachers recognize the relevance of EI but acknowledge the need to 

strengthen its classroom application. 

In conclusion, the study emphasizes the urgency of enhancing emotional 

education to foster the Realm of Identity and Autonomy, promoting a more balanced and 

effective educational environment. 

Keywords: Emotional intelligence; identity and autonomy; self-control and self-

motivation; education 
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INTRODUCCIÓN 

Motivación para la investigación   

La motivación esencial para generar el siguiente trabajo de investigación se debe 

a que en la educación actual gran porcentaje del personal docente se enfoca en lo 

cualitativo, deja de lado el aspecto emocional y como este repercute en el desarrollo de 

sus estudiantes. Por otro lado, el motivo de esta investigación se enfoca en beneficiar a 

los estudiantes de la institución educativa en el desarrollo y fortalecimiento en el Ámbito 

de Identidad y Autonomía con la ayuda de la Inteligencia Emocional.    

Problema de investigación   

El tema en cuestión se origina de la grave situación de distintos jóvenes que tienen 

dificultades para identificar, entender y manejar sus propias emociones; esto de una u otra 

forma repercute en distintos ámbitos, ya sean académicos, sociales, culturales o espaciales. El 

problema se agrava cuando se observa que, según la (Revista Panamericana de Salud Pública, 

2018) “el grupo más afectado son los niños y adolescentes de cinco a 17 años, para quienes 

el suicidio representa la segunda causa de muerte, justo después de los accidentes de 

transporte terrestre”, este dato alarmante subraya la urgencia de abordar el tema de la 

inteligencia emocional desde una edad temprana de manera integral y efectiva.   

  

Es de suma importancia que los docentes, quienes influyen en la vida de sus 

estudiantes. fortalezcan a tiempo estás características fundamentales para poder llevar una 

vida digna. Por lo tanto, la inteligencia emocional debe ser desarrollada y fortalecida desde 

las unidades educativas, pues los estudiantes necesitan apoyo emocional, la falta de atención 

a estas necesidades puede tener repercusiones devastadoras en el bienestar de las generaciones 

futuras y en la sociedad (Arroba et al., 2022).  

  

Para poder estimular las habilidades y capacidades socioemocionales de los niños y 

niñas es necesario que los docentes fortalezcan la identificación de las emociones, es decir 

usen como recurso de apoyo para el Ámbito de Identidad y Autonomía a la inteligencia 

emocional. Según el Ministerio de Educación (2016) menciona que el objetivo del Ámbito de 

Identidad y Autonomía es:   

  

Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad en el desempeño 

de las actividades cotidianas, individuales y colectivas, para fomentar la seguridad, la 

confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la sociabilización con sus compañeros. 

(p.61)  

  

No obstante, en muchas unidades educativas persiste una metodología de enseñanza 

sumamente tradicional. En donde varios docentes se centran exclusivamente en los resultados 

cuantitativos de sus estudiantes, descuidando por completo su bienestar emocional y afectivo. 

Esta falta de atención hacia el aspecto emocional obstruye el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico y creativo, limita la adquisición de competencias básicas necesarias para 
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un aprendizaje sistemático y menoscaba la autovaloración, la autoestima y el desarrollo 

emocional de los alumnos.  

  

En este sentido se justifica y después de analizar el problema de forma general, se 

realizó una investigación en la Unidad Educativa “Otavalo” en los niveles de Preparatoria en 

el período académico 2024 – 2025 y presentan las siguientes dificultades. A continuación, se 

describe las siguientes causas y efectos más importantes dentro del problema de investigación:  

  

El primer desafío que presenta la implementación de la inteligencia emocional dentro 

de la malla curricular es la aceptación y reconocimiento de su importancia. Otro punto, a 

tomar en cuenta es la desinformación que existe sobre la inteligencia emocional, no se barca 

de forma correcta sus implicaciones, y compatibilidad con otras inteligencias y por ello se 

minimiza su implementación y utilidad dentro de la maya curricular (Montero & Fernández, 

2015).  

  

Además, su implementación enfrenta la fundamentación teórica frente a la práctica 

para su desarrollo, ya que, al ser un tema que recién toma relevancia dentro del sistema 

educativo, son pocos los referentes que se tiene sobre pautas, orientaciones y guías sobre la 

práctica y ejercicio de esta dentro de las aulas de clase, prestándose como limitante para su 

aceptación e implementación por parte de la comunidad educativa (Montero & Fernández, 

2015).  

  

Las limitaciones se anteponen a los beneficios que esta puede ofrecer, hasta el 

momento solo se la quiere ver como una inteligencia más, que se puede medir a través de un 

“test” para encontrar las aptitudes de los estudiantes, pero la realidad es otra, va más allá de 

un simple instrumento, se trata de más que un recurso que abarca el desarrollo de diversas 

destrezas cognitivas, afectivas, emocionales y de interacción social, que aportan al desarrollo 

integral de cada uno de los estudiantes. La presente investigación propone evidenciar la 

influencia de la inteligencia emocional y su aporte dentro del sistema educativo como parte 

activa dentro de la malla curricular, como el recurso de apoyo del Ámbito de Identidad y 

Autonomía, asegurando el éxito académico.  

  

Además de evidenciar su importancia como una herramienta para el desarrollo integral 

de los estudiantes y no solo como inteligencia más que este encasillada en la revelación de 

aptitudes. A lo largo del presente trabajo se evidenciará su influencia, aporte e importancia en 

diferentes aristas dentro del proceso estudio enseñanza-aprendizaje, así como el rol docente, 

estudiante y padres de familia, dentro de la implementación y practica de esta.  

  

Por esta razón, se ha planteado realizar una investigación para poder determinar la 

inteligencia emocional como recurso de apoyo para el Ámbito de Identidad y Autonomía con 

niños de preparatoria en la Unidad Educativa “Otavalo”.   
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Delimitación del problema  

  

Unidad de observación  

  

• Estudiante investigador UTN  

• Autoridades de la institución educativa  

• Docente o tutor encargado   

•  Estudiantes de los niveles de Preparatoria de la “Unidad Educativa Otavalo”.  

  

Delimitación espacial  

  

El trabajo de investigación se lo realizará en la Unidad Educativa “Otavalo” en 

los niveles de Preparatoria, perteneciente a la zona Urbana, ubicada en la ciudad de 

Otavalo, provincia de Imbabura, específicamente en la parroquia Jordán, con las calles 

Av. Juan de Albarracín, Otavalo.  

  

Delimitación temporal  

 

La investigación y ejecución del trabajo de investigación se realizará dentro del 

período lectivo 2024-2025.   

Formulación del problema  

Ante los eventos antes descritos, surge la siguiente interrogante: ¿Qué recurso de 

apoyo se puede aplicar en el ámbito de identidad y autonomía en niños de preparatoria de la 

Unidad Educativa “Otavalo”?  

Justificación   

El propósito de esta investigación es contribuir al desarrollo mental y social de los 

estudiantes, facilitando su desenvolvimiento tanto a nivel individual como interpersonal y 

social con la inteligencia emocional como un recurso de apoyo crucial en el desarrollo de la 

Identidad y Autonomía en los niños y niñas, así como su potencial para fomentar un 

crecimiento saludable y una mayor capacidad de adaptación en el futuro.    

La inteligencia emocional es un recurso invaluable para nutrir el Ámbito de Identidad 

y Autonomía en los educandos. En tanto que en la educación tradicional y en la 

contemporánea se ha dejado de lado en gran medida el papel de las emociones, no se puede 

subestimar su influencia en el desarrollo integral de los estudiantes. Es esencial reconocer la 

trascendencia de las emociones y el impacto significativo que tienen en la formación de la 
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identidad y la autonomía de los individuos. Concienciar sobre este aspecto puede 

desencadenar un cambio transformador en la sociedad, abriendo nuevas posibilidades para 

cultivar una educación más equilibrada, más justa, más significativa e integral con las 

necesidades emocionales de los estudiantes.   

En la actualidad se habla de un currículo que enfatiza la promoción e importancia de 

las emociones desde las edades más tempranas. Sin embargo, no se ha dado la debida atención 

a esta área fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas con la ayuda de la 

inteligencia emocional, es decir, no se puede obtener una verdadera educación que involucre 

este recurso tan esencial en la escolaridad infantil, por esta razón se ha visto la necesidad de 

realizar una investigación que permita introducir la IE (Inteligencia Emocional) como recurso 

de apoyo que permitan desarrollar la identidad y autonomía de los niños.    

Este proyecto investigativo traerá consigo tanto beneficiarios directos como 

indirectos, los beneficiarios directos serán los niños del nivel de preparatoria y los 

beneficiarios indirectos serán los docentes de la Unidad Educativa “Otavalo”, padres de 

familia y la sociedad en general.    

Esta investigación fomentará el crecimiento integral y emocional de los educandos, 

dado que la inteligencia emocional es un recurso crucial para impulsar y valorar su desarrollo 

afectivo. Los niños se sentirán emocionalmente equilibrados, aceptados, escuchados y 

queridos. Asimismo, adquirirán habilidades sociales que les permitirán interactuar, 

desarrollarse y mejorar su entorno.   

Es importante redundar que un individuo con una inteligencia emocional eficiente 

tendrá mayores probabilidades de conseguir el éxito laboral o profesional, ya que la capacidad 

de entender y gestionar las emociones propias y ajenas permite una mejor adaptación a 

diversos entornos de trabajo, facilita la resolución de conflictos y mejora las relaciones 

interpersonales. Además, esta habilidad puede potenciar el liderazgo, la toma de decisiones y 

la resiliencia, contribuyendo no solo al avance en la carrera profesional, sino también a la 

obtención de otros beneficios personales y sociales que enriquecen la vida del individuo.    

Para el docente este proyecto de investigación será relevante, ya que le ofrecerá la 

oportunidad de comprender un recurso valioso en el proceso estudio enseñanza-aprendizaje, 

que luego podrá aplicar y darle la importancia necesaria en su quehacer docente. Esto 
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fomentará el desarrollo de las habilidades intelectuales, cognitivas y afectivas de los 

estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa "Otavalo". Por lo tanto, el docente podrá 

trascender más allá de un salón de clase, enseñará para la vida.   

Impactos que la investigación generó   

La investigación dentro del ámbito educativo contribuyó de forma positiva 

específicamente en el área de Educación Básica, debido a que concientizó  y se resaltó la 

implementación e importancia de las emociones en el proceso estudio-enseñanza aprendizaje.  

La presente investigación apoyó a los docentes brindando pautas sobre la importancia 

de la inteligencia emocional en el salón de clases y sobre todo desarrollar la identidad y 

autonomía en los estudiantes. 

OBJETIVOS    

Objetivo General   

-Proponer la inteligencia emocional recurso de apoyo en el Ámbito de Identidad y autonomía 

con los niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Otavalo”  

Objetivos Específicos   

-Diagnosticar si se aplica la inteligencia emocional como recurso de apoyo en el Ámbito de 

Identidad y Autonomía con niños de preparatoria de la “Unidad Educativa Otavalo”.   

-Fundamentar el marco teórico referencial de sustento de la temática propuesta a través de la 

revisión de fuentes bibliográficas y expertos en inteligencia emocional.   

-Recopilar opiniones, experiencias y percepciones de los docentes sobre la inteligencia 

emocional  en el desarrollo del Ámbito de Identidad y Autonomía en los estudiantes.  

-Diseñar una propuesta didáctica con estrategias fundamentadas en la inteligencia emocional 

en el Ámbito de Identidad y Autonomía dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

“Otavalo”.  
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Capítulo 1: Marco teórico   

1. Inteligencia Emocional  

1.1 Concepto de Inteligencia Emocional  

Varios autores a lo largo de los años han definido el concepto de estas dos palabras de 

formas distintas y adecuando su sentido al contexto en el que se desarrolla, sin embargo, 

debemos acudir a quien acuño este término para comprender la trascendencia de sus palabras. 

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender, gestionar y 

utilizar eficazmente las propias emociones y las de los demás, es decir, la inteligencia 

emocional no se trata de reprimir o negar las emociones, sino de entenderlas, aceptarlas y 

utilizarlas de manera constructiva en pro del beneficio común y de la sociedad (Goleman, 

1995).    

1.1.2 La motivación: un pilar de la inteligencia emocional   

   

La motivación es un factor que garantiza el aprendizaje de los individuos y de una u 

otra forma está inmiscuido en el complejo proceso de la adquisición de cualquier tipo de 

conocimiento, más aún en el sistema académico. La motivación se puede conceptualizar como 

la acción de alentar la determinación por conseguir una o varias metas de forma intrínseca o 

extrínseca, está última en el salón de clases dependerá del docente y la motivación intrínseca 

es la que uno mismo se proporciona (Subinas & Berciano, 2019).   

En la actualidad en distintos lugares del mundo se ha dado la merecida importancia 

que tiene la motivación, ya que con esta los estudiantes se sienten más confortados, seguros 

y perseverantes hasta alcanzar sus objetivos. Además, garantiza un ambiente de estudio más 

cálido y acogedor en donde los educandos puedan concentrarse con mayor facilidad, confiar 

en sus destrezas y habilidades sin temor a reprensiones o comentarios negativos que los 

desmotiven a continuar con sus estudios o con el mismo interés (Subinas & Berciano, 2019).   

Durante la educación del pasado, un proceso enmarcado en el conductismo y 

tradicionalismo se observó que se desvalorizó el aspecto del ser humano, un individuo que 

siente y  estas emociones influyen de forma implícita en el éxito que pueda conseguir, de igual 

forma los procesos cognitivos y su capacidad de interacción disminuyeron significativamente. 
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En conclusión, la comunicación poco asertiva durante el apogeo de la educación 

tradicionalista hizo que varios estudiantes no cumplan con sus propósitos (AgamaSarabia & 

Crespo-Knopfler, 2016).   

1.1.3 Las emociones    

En el mar de la inteligencia emocional es esencial comprender la definición de las 

emociones, qué son y por qué son tan importantes, todas esto nos ayuda a abordar el 

significado de la investigación.    

Para (Goleman, 1995) las emociones se definen como:    

“Impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos 

ha dotado la evolución, los impulsos básicos que nos incitan a actuar parecen hallarse 

divorciadas de las reacciones. La distinta impronta biológica propia de cada emoción 

evidencia que cada una de ellas desempeña un papel único”.   

Como seres humanos estamos llenos de emociones que de una u otra manera influyen 

en nuestra forma de pensar, de actuar, de interactuar, estas son innatas y desembocan en 

reacciones inmediatas.   

Por otro lado, el autor (Pallarés, 2010) menciona lo siguiente:   

“Las emociones son agitaciones, estados de ánimo producidos por ideas, recuerdos, 

apetitos, deseos, sentimientos, pasiones. Las clasifica de la siguiente manera: Impulsos 

irracionales; Adaptaciones a los cambios externos e internos Consecuencias de ideas 

mantenidas, que se ejecutan en determinado momento”   

Las emociones son fenómenos complejas y profundas que han sido estudiados por 

diversos autores desde diferentes perspectivas. Se hace muy difícil dar una definición en 

concreto, no obstante, las emociones son procesos que involucran cambios fisiológicos, 

cognitivos y conductuales, y que tienen una función importante en la adaptación del individuo 

a su entorno. Las emociones nos permiten responder de manera rápida y eficaz a situaciones 

desafiantes, nos ayudan a trascender con los demás, a construir relaciones sociales, y nos 

motivan a alcanzar nuestras metas.   
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1.1.4 Funciones de las emociones    

Podemos mencionar que las emociones cumplen tres funciones principales, las cuales 

están inmiscuidas en la interacción social, ya sean comunicativas, motivacionales o 

adaptativas, estas son un componente esencial de nuestra experiencia humana, seres 

emocionales que reaccionan de una u otra forma ante determinada emoción (Chóliz, 2005).    

1.1.5 Clasificación de las emociones   

El ser humano es un individuo que por naturaleza está lleno de emociones, ya sean 

positivas, negativas, simples o complejas, se pueden clasificar de diversas maneras según 

diferentes teorías y enfoques psicológicos. Una clasificación común distingue entre 

emociones primarias y secundarias. Las emociones de primer grado, también se conocen 

como emociones básicas, son universales, estás son: la alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y 

asco. Estas emociones son innatas y suelen tener ciertas expresiones faciales o corporales. Por 

otro lado, las emociones secundarias son más complejas y se desarrollan a medida que las 

personas crecen y se enfrentan a diversos cambios, ya sean académicos, sociales y culturales. 

Ejemplos de emociones secundarias son la vergüenza, la culpa, el orgullo y los celos. Además, 

las emociones pueden clasificarse en positivas o negativas, proporcionando una estructura 

más detallada para comprender la variedad de experiencias emocionales humanas (Pinedo 

Cantillo & Yáñez-Canal, 2020).   

1.1.6 Diferencia entre emociones y sentimientos   

La disimilitud entre emociones y sentimientos recae principalmente en su duración, 

naturaleza y la manera en que se procesan. Las emociones son respuestas automáticas e 

inmediatas a estímulos externos o internos, caracterizadas por cambios fisiológicos y 

expresiones faciales específicas. Son breves y pueden desencadenar comportamientos 

inmediatos. Por otro lado, los sentimientos son la interpretación consciente y subjetiva de 

estas emociones. A diferencia de las emociones, los sentimientos son más duraderos y menos 

intensos, y suelen involucrar un procesamiento cognitivo más profundo. Mientras que las 

emociones pueden ser vistas como reacciones primitivas y universales, los sentimientos son 

más personales y varían según la experiencia y el contexto individual (Pallarés, 2010).    
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1.2 Modelos de la Inteligencia Emocional   

1.2.1 Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman   

El modelo de inteligencia emocional propuesto por Daniel Goleman se centra en un 

conjunto de habilidades y competencias que determinan el éxito en la vida personal y 

profesional. Goleman identifica cinco componentes clave: autoconciencia, autorregulación, 

motivación, empatía y habilidades sociales. La autoconciencia corresponde el reconocimiento 

de las propias emociones y su impacto. La autorregulación se trata de redundar en la capacidad 

de manejar y canalizar adecuadamente las emociones. La motivación se relaciona con la 

pasión por alcanzar objetivos más allá de las recompensas externas. La empatía se refiere a la 

capacidad de comprender las emociones de los demás, es decir, colocarse en el lugar del otro 

individuo y las habilidades sociales implican gestionar relaciones efectivamente de forma 

significativa para ambas partes. Este modelo enfatiza en la importancia de la inteligencia 

emocional en el liderazgo y la efectividad organizacional con el fin de la autorrealización de 

los individuos (Goleman, 1995).   

1.2.2 Modelo de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer   

El modelo de inteligencia emocional desarrollado por Peter Salovey y John Mayer se 

centra en la capacidad de procesar la información emocional y utilizarla para guiar el 

pensamiento y el comportamiento, todo esto de forma consciente. Ellos proponen cuatro 

ramas fundamentales de la inteligencia emocional: la percepción emocional, la facilitación 

emocional del pensamiento, la comprensión y la regulación emocional. La percepción 

emocional implica reconocer y decodificar emociones en uno mismo y en los demás, es decir 

ser capaces de comprender las emociones propias y la de los individuos del entorno. La 

facilitación emocional del pensamiento se refiere a la capacidad de generar, utilizar y sentir 

emociones que faciliten diversas actividades cognitivas, que facilite la toma de cualquier toma 

de decisiones. La comprensión emocional abarca la capacidad de comprender las causas, 

consecuencias de las emociones, la regulación emocional implica la habilidad para gestionar 

y modificar las propias emociones de manera eficaz, sin afectar en las decisiones que se tomen 

(Aguaded Gómez, 2017).   

1.2.3 Modelo de Inteligencia Emocional de Bar-On   

El modelo de inteligencia emocional de Reuven Bar-On, también conocido como el 

modelo de cociente emocional (EQ), se enfoca en una serie de competencias y habilidades 
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que influyen en la capacidad de una persona para afrontar distintas problemáticas del entorno. 

Este modelo incluye cinco componentes principales: intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. El componente intrapersonal se 

refiere a la autoconciencia y la autocomprensión. El componente interpersonal abarca la 

empatía y las habilidades sociales. La adaptabilidad implica la capacidad de ser flexible y 

resolver problemas de manera efectiva. El manejo del estrés se relaciona con la capacidad de 

tolerar el estrés y controlar los impulsos, y el estado de ánimo general incluye el optimismo y 

la satisfacción con la vida. Bar-On destaca que un alto EQ contribuye significativamente al 

bienestar y éxito personal y profesional (Cervantes & Rojas, 2023).   

1.3 Ámbito de identidad y autonomía   

1.3.1 Construcción de la imagen   

La construcción de la imagen se refiere al proceso mediante el cual los individuos 

forman una percepción de sí mismos, influenciada por las interacciones sociales, experiencias 

personales y culturales. Este proceso es fundamental en el desarrollo de la identidad, ya que 

la imagen que una persona tiene de sí misma impacta en su autoestima, autoconcepto y en 

cómo se relaciona con el mundo. La imagen se construye a partir de la retroalimentación 

recibida de los demás, así como de las propias evaluaciones y comparaciones con estándares 

sociales. En la infancia y adolescencia, la construcción de la imagen es especialmente crucial, 

ya que sienta las bases para una identidad sólida y una autoestima saludable en la vida adulta.  

1.3.2 Identidad   

La identidad es un constructo psicológico que abarca la comprensión y percepción que 

una persona tiene de sí misma en relación con su entorno social, cultural y personal. Es un 

aspecto dinámico y multifacético que incluye componentes como el género, la orientación 

sexual, la cultura, la religión, y los roles sociales. La formación de la identidad es un proceso 

continuo que comienza en la infancia y se extiende a lo largo de la vida, influenciado por las 

experiencias personales y las interacciones sociales. Una identidad sólida y coherente 

proporciona un sentido de pertenencia y propósito, mientras que una identidad fragmentada o 

confusa puede llevar a conflictos internos y dificultades en las relaciones interpersonales 

(Taylor, 1996). Es indispensable para establecer relaciones más sanas, entre pares, es decir, 

que el verdadero beneficio perdura y se aplica durante toda la vida.    
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1.3.3 Autonomía   

La autonomía es la capacidad de un individuo para tomar decisiones por sí mismo y 

actuar de manera independiente. Es un aspecto crucial del desarrollo personal y se relaciona 

con la autoeficacia y la confianza en la propia capacidad para manejar diferentes situaciones. 

La autonomía se desarrolla a través de la experiencia y la adquisición de habilidades que 

permiten a una persona afrontar desafíos y resolver problemas de manera autónoma. En la 

educación y el desarrollo infantil, fomentar la autonomía implica proporcionar oportunidades 

para que los niños tomen decisiones, asuman responsabilidades y experimenten las 

consecuencias de sus acciones, lo cual es fundamental para su crecimiento y desarrollo 

integral (Álvarez, 2015). Reforzar este aspecto en la infancia resulta crucial para ser más 

autónomo e independiente.  

   

1.3.4 Adquisición de habilidades lingüísticas   

La adquisición de habilidades lingüísticas es un proceso esencial en el desarrollo 

infantil que permite a los niños comunicarse, expresar sus pensamientos y emociones, y 

comprender el mundo que les rodea. Este proceso comienza desde el nacimiento y se 

desarrolla a través de la interacción con los padres, cuidadores y el entorno. Las habilidades 

lingüísticas incluyen el desarrollo del vocabulario, la gramática, la pronunciación y la 

capacidad de comprender y producir lenguaje tanto oral como escrito. El dominio de estas 

habilidades es crucial no solo para la comunicación efectiva, sino también para el desarrollo 

cognitivo y social del niño, ya que facilita el aprendizaje, la socialización y la construcción 

de la identidad personal (Romero y Lozano, 2010). La importancia de adquirir estas 

habilidades no solo para poder comunicarte sino para que intrínsecamente se desarrolle la 

identidad en el proceso de aprendizaje.     

1.3.5 Relación entre Inteligencia Emocional e Identidad   

La relación entre inteligencia emocional e identidad es estrecha y bidireccional. La 

inteligencia emocional, que incluye la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las 

propias emociones, así como las de los demás, juega un papel fundamental en la formación 

y consolidación de la identidad. Una persona con alta inteligencia emocional es más capaz 

de entender sus propias emociones y cómo estas influyen en su autoconcepto y autoestima, 

lo que contribuye a una identidad más coherente y positiva. Además, una identidad sólida y 
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bien definida puede mejorar la inteligencia emocional, ya que proporciona un marco claro 

para la autoevaluación y la regulación emocional. Este intercambio dinámico es crucial 

para el desarrollo personal y la adaptación social (Martínez, 2021). En este sentido la 

inteligencia emocional se presenta como un puente para el desarrollo de la identidad.    

  

1.3.6 Autoconocimiento: base para la construcción de la identidad   

El autoconocimiento es la base para la construcción de una identidad sólida y 

coherente. Implica una comprensión profunda de las propias emociones, pensamientos, 

valores, fortalezas y debilidades. A través del autoconocimiento, una persona puede 

desarrollar una imagen clara y realista de sí misma, lo cual es esencial para establecer metas 

personales, tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos de manera efectiva. El proceso 

de autoconocimiento es continuo y se enriquece con la reflexión y la retroalimentación 

recibida de los demás. En el contexto educativo, fomentar el autoconocimiento en los 

estudiantes contribuye a su desarrollo integral y a la formación de una identidad positiva y 

resiliente (Chernicoff y Rodríguez, 2024). Es indispensable que, dentro del contexto 

educativo, se evidencie la construcción de la identidad para el desarrollo integral de los 

estudiantes.   

1.3.7 Autoestima: factor clave en el desarrollo de la identidad   

   

La autoestima es un factor clave en el desarrollo de la identidad, ya que se refiere a la 

valoración y percepción que una persona tiene de sí misma. Una autoestima saludable 

proporciona una base sólida para la construcción de una identidad positiva y coherente. Las 

personas con alta autoestima tienden a tener una visión más optimista de sus habilidades y 

logros, lo que les permite enfrentar desafíos con mayor confianza y resiliencia. En contraste, 

una baja autoestima puede llevar a inseguridades y dificultades en la formación de una 

identidad clara y estable. Es fundamental que los entornos educativos y familiares fomenten 

una autoestima positiva, reconociendo y valorando las fortalezas individuales y promoviendo 

un sentido de autoeficacia y autovaloración (Panesso y Arango, 2017). En este sentido, la 

autoestima se presenta como un recurso invaluable para la definición de identidad.    
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Capítulo 2: Materiales y métodos   

 2.1. Tipo de investigación   

Esta investigación adoptará un enfoque mixto, integrando tanto el enfoque 

cualitativo como el cuantitativo, lo cual permitirá alcanzar los objetivos establecidos. El 

enfoque cualitativo se empleará para realizar un análisis detallado de los hechos y revisar 

trabajos previos de autores destacados. Los métodos cualitativos se erigen como 

herramientas esenciales para obtener información descriptiva y detallada sobre una 

población específica. Su enfoque permite abordar preguntas de investigación basadas en 

las experiencias y percepciones de los participantes, generando datos no numéricos 

(subjetivos) que brindan una comprensión más profunda del objeto de estudio. A 

diferencia de los métodos cuantitativos, que se centran en la medición y el análisis 

estadístico, los métodos cualitativos ofrecen una mirada holística y contextualizada, 

revelando aspectos que podrían pasar desapercibidos en un enfoque puramente numérico 

(Molano De La Roche et al., 2021).  

Para complementar la investigación también se hará uso del análisis cuantitativo, 

este enfoque se emplea para recopilar datos estadísticos sobre la prevalencia y el impacto 

de la Inteligencia Emocional en las prácticas docentes. Se emplearán instrumentos 

cuantitativos, como encuestas o cuestionarios, para obtener información precisa y 

medible sobre el uso de esta metodología por parte de los educadores. Los datos 

recopilados serán analizados utilizando técnicas estadísticas adecuadas, como análisis de 

frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión, y pruebas de hipótesis, para 

identificar patrones, tendencias y relaciones significativas entre las variables estudiadas 

(Jiménez, 2024).  

Los métodos de investigación mixta combinan varios aspectos de suma 

importancia, tanto cualitativos y cuantitativos para ofrecer una comprensión más 

profunda y completa del fenómeno de estudio. Es decir, permite ir más allá de las 

limitaciones de cada enfoque individual, proporcionando un panorama completo y 

enriquecedor para nutrir la investigación.  

Los tipos de investigación usados son:  

  

Descriptiva: Esta investigación se convierte en un pilar fundamental para la 

indagación científica, proporcionando las herramientas necesarias para comprender a 

fondo las características de una población específica y sentar las bases para un análisis 

posterior más preciso y significativo, no se limita a una simple enumeración de datos, 

sino que ahonda en la descripción minuciosa de las características que definen a la 

población de estudio (Alban et al., 2020).  

 

Investigación acción: En esta indagación el investigador es quien acompaña a la 

población en su proceso de reflexión y acción, ganando su confianza y creando un espacio 

seguro para el diálogo y la colaboración, esta interacción constante permite recopilar 
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información valiosa desde la propia experiencia de los participantes, enriqueciendo el 

análisis y brindando una perspectiva más profunda de la problemática (Alban et al., 

2020).  

Estudio exploratorio: En el ámbito educativo actual, la Inteligencia Emocional 

(IE) se presenta como un campo de estudio relativamente nuevo, aún por explorar en 

profundidad y aplicar de manera sistemática como recurso pedagógico. Ante este 

panorama, la investigación exploratoria se convierte en una herramienta invaluable para 

adentrarse en este universo de posibilidades y sentar las bases para su posterior desarrollo 

e implementación en el aula (Galarza, 2021).  

  

2.2 Métodos, técnicas e instrumentos  

2.2.1 Métodos 

Método Inductivo  

  
Para comprender a fondo la Inteligencia Emocional (IE) en el ámbito educativo y 

desarrollar una guía de actividades lúdicas para su implementación en el aula, el método 

inductivo se convierte en una herramienta fundamental. Este enfoque, se basa en la 

observación y la experimentación para llegar a conclusiones generales a partir de casos 

específicos (Dávila, 1976).  
Método Analítico  

  

El método analítico se convierte así en un aliado invaluable para desentrañar los 

complejos mecanismos de la Inteligencia Emocional en el desarrollo de la identidad y la 

autonomía, contribuyendo a la construcción de individuos más conscientes de sí mismos, 

autónomos y capaces de afrontar los retos del mundo actual, es decir, busca una visión 

más profunda del tema a investigarse, nos proporciona las causas y consecuencias 

(Lopera et al., 2020).  

2.3. Técnicas   

  

Observación    

Es una técnica de investigación que consiste en  visualizar de forma cuidadosa, esta se 

convierte en una herramienta invaluable para explorar la Inteligencia Emocional en los 

salones de clases de Preparatoria de la Unidad Educativa "Otavalo", permitiéndonos 

comprender las prácticas docentes, su impacto en el desarrollo integral de los estudiantes y 

contribuir a la construcción de un ambiente educativo que se tome en cuenta la relevancia que 

tienen las emociones en el desarrollo de los educandos (Taguenca & Vega, 2012).  
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Entrevista  

  

La entrevista se convierte es una herramienta invaluable para poder realizar que 

lo abstracto se vuelta más tangible en los salones de clases de Preparatoria de la Unidad 

Educativa "Otavalo", permitiéndonos comprender las perspectivas de los docentes, sus 

estrategias de enseñanza, y cómo estás a su vez repercuten en el desarrollo integral de los 

estudiantes (Taguenca & Vega, 2012).  

 

2.4. Instrumentos  

  

Guía de entrevista  

  

La guía de entrevista se convierte en una herramienta fundamental para la 

investigación cualitativa, permitiendo al investigador obtener información detallada y 

precisa sobre las perspectivas, experiencias y opiniones de los participantes. Las 

preguntas estarán orientadas a obtener respuestas claves basadas en la larga experiencia 

de los docentes, la cual permitirá llegar a conclusiones que cambien la forma de ver las 

emociones en el proceso estudio enseñanza-aprendizaje (Taguenca & Vega, 2012).  

  

Escala estimativa o de Apreciación  

  

La Secretaria General de Evaluación (2020) afirma que “la escala estimativa o de 

apreciación sirve para evaluar la conductas, productos, procesos o procedimientos realizados 

por el estudiante; marcan el grado en el cual la característica o cualidad está presente” (p.4).  

Esta escala será de suma relevancia al momento de evaluar a los educandos, quienes son 

protagonistas de esta investigación. 
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2.5. Matriz de Operacionalización de Variables  

  

Tabla 1  Matriz de Operacionalización  

Objetivo  Variable  Dimensione

s 

Indicadores  Técnicas  Ítems o preguntas Fuentes 

de 

informa

ción 

Diagnosticar si se 

aplica la Inteligencia  

Emocional recurso de 

apoyo para el Ámbito de 

Identidad y Autonomía en 

los niveles de  

Preparatoria con niños de 

5 y 6 años de la Unidad 

Educativa “Otavalo” 

mediante el proceso de 

investigación.  

INTEL

IGEN

CIA 

EMOC

IONA

L  

Inteligencia 

emocional 

-Concepto 

 

-La motivación 

 

Entrevista   

1. ¿Considera que la 

inteligencia emocional 

es un recurso valioso 

para desarrollar la 

identidad y autonomía  

de los estudiantes? 

 

2. Según su opinión, 

¿Cree que la inteligencia 

emocional puede 

reforzar aspectos del 

trabajo en equipos de los 

estudiantes?   

Docentes 

Emociones -La Función de 

las emociones 

 

-Clasificación de 

las emociones 

5. ¿Cómo considera que 

la inteligencia emocional 

influye en la 

independencia en el 

aprendizaje en los 

estudiantes en el aula?  
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-Diferencias entre 

emociones y 

sentimientos 

 

 

 

 

4. Según su criterio 

¿Cuáles son las 

causas que limitan el 

desarrollo de la 

identidad y 

autonomía en los 

estudiantes?   

 

 

 

Modelos de 

la 

inteligencia 

emocional 

- Modelo de 

Inteligencia 

Emocional de 

Goleman 

 

- Modelo de 

Inteligencia 

Emocional de 

Salovey y Mayer  

- Modelo de 

Inteligencia 

Emocional de 

Bar-On 

 

 

3. ¿Ha trabajado con la 

inteligencia emocional? 

Si la respuesta es SI. 

¿Qué actividades ha 

utilizado?   

 

6. ¿Qué actividades 

académicas o 

experiencias de 

aprendizaje ha 

implementado para 

desarrollar la 

identidad y 

autonomía de los 

estudiantes?   

7. ¿Cree usted que es 

posible promover y 
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desarrollar la identidad y 

autonomía utilizando la 

inteligencia emocional? 

¿Por qué?  

 

8. ¿Cree usted que 

los docentes 

necesitan una guía 

didáctica acerca del 

tema de acerca de la 

inteligencia 

emocional que 

promuevan la 

identidad y 

autonomía en los 

estudiantes?   

 

 

Recopilar opiniones, 

experiencias y 

percepciones de los 

docentes sobre el Ámbito 

de Identidad y  

IDENT

IDAD 

Y 

AUTO

NOMÍ

A  

Ámbito de 

Identidad y 

Autonomía 

-Construcción de 

la imagen 

- Identidad 

-Autonomía  

Observació

n  

1.Reconoce y 

expresa sus 

emociones de manera 

apropiada.   

2. Muestra empatía 

hacia los demás.   

Estudiantes 
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Autonomía y su impacto 

en la educación integral 

de los estudiantes.  

3. Mantiene una 

actitud positiva ante los 

retos o fracasos.  

4. Resuelve 

conflictos de manera  

pacífica  respetuosa 

5. Controla sus 

emociones ante 

situaciones de estrés   

 

Habilidades Adquisición de 

habilidades 

lingüísticas 

 

9.Presenta seguridad 

y confianza al 

momento de 

expresar sus ideas 

ante los compañeros 

 

 

Relación Relación entre 

inteligencia 

emocional e 

identidad 

6. Realiza de forma 

autónoma su trabajo en 

clases.   

8. Muestra interés por 

aprender y explorar por 

su cuenta   
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2.6. Participantes   

   

La población o participantes de esta investigación serán los docentes y niños de 5 a 

6 años de la Unidad Educativa “Otavalo” quienes forman parte de los niveles de 

preparatoria de la Institución.   

   

2.7. Procedimiento y análisis de datos   

   

La investigación comenzará con la aprobación del docente tutor para los instrumentos 

de investigación. Una vez validados, se solicitará el consentimiento informado de los padres 

de familia mediante un documento donde expresen su autorización para la participación de 

sus hijos o hijas en el estudio, incluyendo la entrevista. Con el consentimiento firmado, se 

procederá a la recolección de datos, seguido de su tabulación y análisis exhaustivo.   

El procesamiento de los datos obtenidos de la escala de apreciación fue efectuado 

con el software Excel, para organizar las tablas para una mejor comprensión del análisis, por 

otro lado, las entrevistas se analizaron con una técnica de análisis de contenido a partir de 

entrevistas (Guerra-Reyes, 2020). 
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Capítulo 3: Resultados y discusión  

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados en esta investigación. Por un lado, se analizarán los resultados de una entrevista 

dirigida a los docentes, cuyo propósito fue explorar sus perspectivas y prácticas en relación 

con la temática estudiada. Por otro lado, se expondrán los resultados de una escala de 

apreciación aplicada a los estudiantes, diseñada para evaluar su percepción y experiencia en 

torno a los aspectos estudiados. A partir de estos datos, se establecerá un análisis crítico que 

permitirá contrastar los resultados, facilitando la discusión de estos y su contribución al 

objetivo principal de la investigación (Guerra-Reyes, 2020). 

3.1. Entrevista:  

  

3.2 Resultados de la entrevista aplicada a los docentes de preparatoria.  

  

A continuación, se presentará los resultados de la entrevista aplicada a los docentes de 

preparatoria para recolectar datos sobre inteligencia emocional recurso de apoyo en el 

Ámbito de Identidad y Autonomía en la Unidad Educativa "Otavalo".  

  

3.2.1. Datos generales   

  

Las tres docentes de preparatoria que están encargadas del primer grado respondieron 

a las ocho (8) interrogantes planteadas con respecto a la inteligencia emocional, además, de 

dar información valiosa con respecto a la identidad y autonomía que tienen sus estudiantes con 

respecto a la inteligencia emocional. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, en 

los que se ha consensuado en un solo resumen los aspectos más relevantes en base a las 

respuestas.  

  

1. ¿Considera que la inteligencia emocional es un recurso valioso para desarrollar la 

identidad y autonomía de los estudiantes?   

Las educadoras de preparatoria dentro de la pregunta; responden que, la inteligencia 

emocional  es recurso valioso para desarrollar la identidad y autonomía en los estudiantes, 

porque existen varias situaciones donde las emociones influyen en el proceso enseñanza-

aprendizaje y estas a su vez  permiten alcanzan buenos resultados en el ámbito de la identidad 

y autonomía, mismos que construyen la personalidad, cultura y actitud de cada estudiante.  

  

Entonces con esta respuesta se puede afirmar que las docentes están de acuerdo que la 

inteligencia emocional es un recurso valioso para desarrollar la identidad y autonomía de los 

estudiantes. A esto se suma el aporte de las autoras  Fernández-Martínez y Montero-García,  

2016) quienes señalan que el fortalecimiento de la IE es un instrumento valioso para que los 

estudiantes afronten los retos con mayor comprensión, creatividad y sentido de la 
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responsabilidad, construyendo así la autonomía e identidad de cada uno de los estudiantes con 

el fin de que se desenvuelvan con mayor facilidad en nuestra sociedad en constante cambio.   

  

  

2. ¿Según su opinión, ¿Cree que la inteligencia emocional puede reforzar aspectos 

del trabajo en equipos de los estudiantes?  

  

De la entrevista aplicada a las docentes del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa  

“Otavalo” manifiestan que la inteligencia emocional es un factor importante para 

reforzar y aún más en los infantes, ya que son los cimientos de una larga vida social, cultural 

y académica, es decir estos todos los aspectos que involucran a la IE repercutirán durante toda 

la vida. Además, mencionan que para trabajar con los niños en la actualidad no basta con 

realizar dinámicas, realizar hojas de trabajo, pintar, dibujar o recortar, sino enfocarse en el ser 

humano que se está educando y aún más siendo seres sociales; interactuando en la mayor parte 

de nuestra vida. Por lo tanto, con el trabajo en equipo de la mano de la inteligencia emocional 

respondemos a la necesidad de personas más responsable con ellas mismas y con su entorno, 

las cuales con correctas bases del manejo de emociones, autoestima, responsabilidad e 

identidad definida podrán tener mayor porcentaje de éxito en sus metas (Fernández-Martínez 

y Montero-García, 2016). 

  

En el contexto educativo, el aprendizaje colaborativo requiere que los miembros del 

grupo interactúen de manera efectiva, compartan ideas y resuelvan conflictos. La inteligencia 

emocional, al fomentar habilidades como la empatía, la autorregulación y la comunicación 

asertiva, proporciona herramientas para manejar desacuerdos, fortalecer las relaciones 

interpersonales y promover un ambiente más armónico y cooperativo. Esto, a su vez, no solo 

mejora la productividad del grupo, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades 

socioemocionales individuales (Guerrero-Díaz, et al., 2024).  

 

3. ¿Ha trabajado con la inteligencia emocional? Si la respuesta es sí. ¿Qué 

actividades ha utilizado?   

Las docentes entrevistadas mencionan que han trabajo con la inteligencia emocional, 

entre las actividades que han empleado destacan el semáforo de emociones, implica en 

designar una emoción a un color del semáforo y preguntar a los estudiantes con qué color se 

identifican y el por qué, dinámicas con canciones para conocer su cuerpo; finalmente una que 

emplean a diario, las frases motivacionales que ayudan a mejorar la autoestima. También 

mencionan que hay actividades dentro del nivel preparatoria que indirectamente fortalecen la 

inteligencia emocional, siendo los juegos de palabras, juegos de trabajo en equipo, actividades 

de motricidad fina y gruesa, entre otras que fortalecen este aspecto (Guerrero-Díaz, et al., 

2024). 
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Las docentes  perciben a la inteligencia emocional como un recurso valioso, ya que les 

permite trabajar varios aspectos fundamentales del ser humano, y varias actividades 

mencionadas potencian en los infantes la adquisición de un aprendizaje significativo.  

  

  

4. Según su criterio ¿Cuáles son las causas que limitan el desarrollo de la identidad 

y autonomía en los estudiantes?  

  

Recabando las respuestas obtenidas destacamos entre las respuestas que los padres 

sobreprotectores limitan en gran manera el desarrollo de la identidad y autonomía, ya que no 

dejan que sus progenitores descubran por su cuenta, no les permiten equivocarse y aprender 

de esos errores, no dejan que los problemas los resuelvan por su cuenta y siempre buscan que 

estén muy quietos durante las clases incluso en momentos en donde deben desenvolverse de 

distintas formas. Por lo tanto, este es uno de los factores principales que impiden el correcto 

desarrollo de su personalidad, actitudes, habilidades, destrezas y todos los factores inmiscuidos 

en la identidad y autonomía de los educandos (Docentes entrevistadas,2024). 

Para contrastar esta información las autoras Anchundia & Navarrete, 2021 en su 

investigación “Incidencia de la sobreprotección familiar en el desarrollo autónomo del niño de 

Inicial I y II de la Unidad Educativa Provincia de Manabí, Cascol” resaltan la importancia de 

que los niños crezcan en hogares funcionales y con un ambiente adecuado, por otro lado, 

manifiestan que el exceso de cuidado es perjudicial porque no dejan que se desenvuelvan de 

una forma correcta y no descubran su entorno y así mismos.  

5. ¿Cómo considera que la inteligencia emocional influye en la independencia en el 

aprendizaje en los estudiantes en el aula?  

 Las docentes entrevistadas mencionan que cuando los estudiantes están felices, 

motivados y sin alguna preocupación trabajan de mejor manera, participan activamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y prácticamente son como los niños deberían ser, dispuesto a 

jugar, a ensuciarse, dispuestos a compartir, explorar su entorno y aprender (Docentes 

entrevistadas, 2024). 

Además, el reconocer si alguno de sus compañeros está triste buscan la forma de 

alegrarlo, comparten sus útiles escolares y crean un ambiente favorable para aprender, siendo 

este último un factor decisivo en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que el ambiente de clase 

determinará la calidad y grado de interacción entre los educandos, así mismo construyen 

relaciones sociales más saludables y favorables para su desarrollo integral (Rojas, 2020).  

6. ¿Qué actividades académicas o experiencias de aprendizaje ha implementado 

para desarrollar la identidad y autonomía de los estudiantes?  
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Dentro de esta pregunta las docentes de preparatoria mencionan que es de suma 

importancia trabajar desde las edades más tempranas lo referente a identidad y autonomía, aún 

más en la ciudad de Otavalo, ya que es importante que los estudiantes conozcan y valoren la 

historia detrás de tantas costumbres, idioma, de su indumentaria e incluso su alimentación 

(Docentes entrevistadas, 2024). 

  

Por otro lado, es más que necesario que desde pequeños sepan que deben realizar varias 

actividades por su cuenta, sin la ayuda de sus padres o intervención de alguien más, ellos son 

capaces y como docentes debemos motivar el trabajo autónomo por el bien de los estudiantes, 

por obvias razones necesitan la ayuda de los docentes, pero podemos ir progresivamente la 

realización de actividades sencillas (Rojas, 2020). 

 

7. ¿Cree usted que es posible promover y desarrollar la identidad y autonomía 

utilizando la inteligencia emocional? ¿Por qué?  

 

 Las educadoras de preparatoria manifiestan que, si es posible trabajar y potenciar la 

identidad y autonomía de los estudiantes mediante la inteligencia emocional, ya que este 

aspecto es muy importante, no se puede separar la inteligencia cognitiva de la inteligencia 

emocional, ambas son igual de importantes y por lo tanto se deben trabajar de forma conjunta. 

Sin embargo, consideran que la infancia es una etapa crucial para trabajar el correcto manejo 

de las emociones, la autonomía al realizar distintas actividades en su vida cotidiana y sobre 

todo su identidad, que los hace únicos, que valoren su cultura, etnia y se quieran tal y como 

son.  

 Colom y Fernández, 2009 mencionan que es de suma importancia que en primer lugar 

una persona reconozca sus emociones, ya que esta será la base para reconocer las emociones 

de los demás, así mismo conozca sus destrezas, capacidades, conocimientos y actitudes para 

que construya una personalidad sólida, convirtiéndose en un ente reflexivo, integral y más 

humano.  

8. ¿Cree usted que los docentes necesitan una guía didáctica acerca del tema de 

acerca de la inteligencia emocional que promuevan la identidad y autonomía en 

los estudiantes?  

 

La mayoría  de las docentes entrevistadas consideran que una guía didáctica acerca de 

la inteligencia emocional que promuevan la identidad y autonomía de los estudiantes es 

necesaria y sería de mucha utilidad, ya que con este tipo de contenido pueden guiar su accionar 

docente y reforzar aspectos importantes que tal vez pasen por alto en la construcción de la 

identidad y autonomía de los estudiantes (Docentes entrevistadas, 2024). 
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3.3. Análisis de la escala de apreciación para diagnosticar la inteligencia 

emocional recurso de apoyo para el Ámbito de Identidad y Autonomía Unidad 

Educativa “Otavalo”   

Gráfico 1. Reconocimiento de emociones. 

  

 

Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

  

Un buen porcentaje de los estudiantes de preparatoria no reconocen y expresan sus 

emociones de forma apropiada con relación a la frecuencia casi nunca y nunca. Se observa que 

un nulo porcentaje casi siempre o frecuentemente dan en evidencia de sus emociones en los 

distintos contextos. Por lo tanto, la inteligencia emocional podría utilizarse como un recurso 

valioso para fortalecer varios aspectos que corresponden al ser humano en pro de la sociedad 

(Escala de apreciación, 2024).  

 

El reconocimiento de las emociones puede ser una tarea difícil en edades tempranas, 

por esta razón se deben enseñar y fortalecer lo referente a inteligencia emocional (IE) para 

cimentar estos aspectos y en un futuro fortalecerlos con el objetivo de que se desenvuelvan de 

forma adecuada en la sociedad (Soler, et al, 2016). Los resultados obtenidos demuestran que 

se debe implementar y darle la importancia necesaria a la inteligencia emocional, que garantiza 

seres humanos más empáticos, saludables y comprometidos con el bienestar colectivo.  
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Gráfico 2. Empatía hacia los demás. 

  

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

A través de la observación realizada a los estudiantes de preparatoria, se pudo 

evidenciar que un buen porcentaje responde a casi nunca y nunca lo que hace evidente el bajo 

nivel de empatía que manifiestan los educandos con sus compañeros, tomando en cuenta los 

resultados se debe emplear la inteligencia emocional desarrollar este aspecto tan importante.  

Los porcentajes altos revelan que hay que implementar o cambiar varias actividades 

que estimulan la empatía en los educandos, motivándolos que con el transcurso del tiempo 

creen una sociedad más sostenible y equitativa, tomando en cuenta que somos seres 

biológicamente empáticos por otros seres este porcentaje observado debería ser positivo, por 

lo tanto, en este caso se requieren actividades más significativas que los orienten en el 

desarrollo de la empatía (Rifkin, 2010).  
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Gráfico 3. Actitud ante retos y fracasos. 

  

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

  

Mediante la escala de apreciación, se observa que los estudiantes mantienen una actitud 

negativa ante los retos y fracasos que se pueden encontrar en el salón de clases con un resultado 

de un buen porcentaje en las frecuencias siempre algunas veces y nunca, lo que deja ver que 

es necesario que las docentes implementen actividades relacionadas a la autorregulación y 

motivación.  

El desarrollo socioemocional es tan importante como el desarrollo cognitivo de los 

educandos, la actitud positiva ante determinado retos o fracasos es esencial para el desarrollo 

integral de los estudiantes. Esta actitud, respaldada por la inteligencia emocional, fomenta la 

resiliencia, la mentalidad de crecimiento, la creatividad y el bienestar emocional. Al aprender 

a ver los desafíos como oportunidades y los fracasos como lecciones, los estudiantes no solo 

se preparan para tener éxito en el ámbito académico, sino que también adquieren herramientas 

valiosas para enfrentar un mundo cada vez más globalizado (Naranjo, 2010).  
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Gráfico 4. Resolución de conflictos de manera pacífica. 

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

Se evidencia que una buena parte de los estudiantes soluciona los conflictos de manera 

violenta o irrespetuosa  con las frecuencias algunas veces y nunca. Se observa también que un 

pequeño porcentaje tiende a resolver los problemas de manera pacífica, por ende, sugiere que 

se desarrollen estrategias para resolver conflictos sin recurrir a la agresión.   

Según Goleman (1995), la inteligencia emocional permite gestionar emociones y 

fomentar la empatía, lo que facilita la resolución pacífica de conflictos. Es fundamental seguir 

promoviendo actividades que refuercen el autocontrol y la comunicación asertiva en los niños 

ya que es un de suma importancia para crear una sociedad más humana. Los resultados 

demuestran que existe un déficit en el desarrollo de la solución pacífica de distintas actividades 

educativas.  
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Gráfico 5. Control de emociones antes situaciones de estrés. 

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

  

Los datos obtenidos mediante la escala de apreciación reflejan un buen porcentaje de 

estudiantes en las frecuencias casi nunca y algunas veces, tomando esto en cuenta podemos 

mencionar que hay un bajo control de las emociones durante las situaciones de estrés en los 

educandos, lo cual es un porcentaje alarmante en cuanto a inteligencia emocional se refiere.   

  

Según Mayer y Salovey (1997), el control de emociones es un componente clave de la 

inteligencia emocional, y su fortalecimiento contribuye a una mejor adaptación escolar. Con 

los resultados obtenidos remarcan la urgencia de emplear la inteligencia emocional como un 

recurso para mejorar estos resultados.  
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Gráfico 6. Trabajo autónomo. 

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

Se observa que una parte significativa de los estudiantes no logra realizar las tareas de 

manera independiente en la frecuencia algunas veces y nunca, aunque  hay una minoría quienes 

no dependen del apoyo del docente, existe un porcentaje negativo alto en cuanto a la autonomía 

en actividades en el salón de clases.  

 La autonomía es un indicador de madurez cognitiva y emocional, de igual forma la 

independencia en las actividades académicas y en la vida suelen ser fundamentales, por lo que 

es importante proporcionar actividades que permitan el desarrollo progresivo de esta habilidad 

en las edades más tempranas mediante la enseñanza guiada y el refuerzo positivo que 

fortalecerán varias destrezas de los actores principales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Vygotsky, 1978).  

 

 

 

 

 

 

3
1

6
4

10
12.50

4.17

25.00

16.67

41.67

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca

Trabajo autónomo

Frecuencia Porcentaje



 

44 
 

Gráfico 7. Reconocimiento de la etnia a la que pertenece. 

  
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

Tras un proceso de observación y apreciación en cuanto al reconocimiento de la etnia 

a la que pertenece se refleja que un buen porcentaje de estudiantes obtienen el resultado de 

algunas veces y casi nunca, son datos preocupantes, aún más en Ecuador al ser un país 

pluricultural, lo que deja paso a emplear la inteligencia emocional como un recurso para 

desarrollar la identidad en los educandos.  

  

Bank, 2004 destaca que la educación pluricultural, que incluye el reconocimiento de 

las etnias, promueve la equidad y la inclusión, reduciendo los prejuicios y fomentando el 

respeto entre los estudiantes es vital, ya que este enfoque no solo beneficia a las personas de 

minorías étnicas, sino que también enriquece el aprendizaje de todos los educandos al 

exponerlos a diferentes perspectivas culturales.  
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Gráfico 8. Aprendizaje y exploración autónoma. 

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

Se observa que un gran porcentaje de educandos tiende a encontrarse en la frecuencia 

casi nunca, algunas veces y nunca respecto al interés por aprender y exploración autónoma, lo 

que deja ver un impacto negativo, muestran que la mayoría de los niños no tienen curiosidad 

por aprender y explorar sin necesidad de intervención constante del docente, la autonomía e 

interés es indispensable en el aprendizaje ya que brinda una comprensión más profunda y 

duradera del conocimiento.  

El aprendizaje y la exploración autónoma son clave para el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico y creatividad. Según Piaget (1952), el aprendizaje activo y autónomo 

permite a los estudiantes construir su propio conocimiento a través de la exploración y la 

experimentación. Además, la exploración autónoma fomenta la curiosidad y la capacidad de 

resolver problemas de manera independiente, lo cual es aspecto positivo que debe trabajarse 

desde edades tempranas.  
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Gráfico 9. Seguridad y confianza al expresar ideas. 

 
Fuente: Observación, diciembre, 2024. 

  

Análisis y discusión de los resultados  

La seguridad y confianza al expresar ideas son indicadores de una autoestima saludable 

y una comunicación efectiva, se observa que un gran porcentaje de estudiantes no reflejan estas 

actitudes positivas. No obstante, un porcentaje bajo se encuentran en relación con la frecuencia 

siempre y frecuentemente, lo que sugiere el fortalecimiento o desarrollo de estas para un mejor 

resultado.  

Investigaciones como las de Tinto (1997) sobre la retención estudiantil destacan que 

los estudiantes que se sienten seguros al participar en clase tienen más probabilidades de 

involucrarse activamente en su aprendizaje y persistir ante las dificultades. Fomentar un 

ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus ideas promueve no solo el 

aprendizaje individual, sino también el enriquecimiento colectivo a través del intercambio de 

perspectivas.  
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Capítulo 4: Propuesta 

4.1.- Nombre de la propuesta 

Guía de estrategias didácticas “La Brújula Emocional: Orientación para el 

desarrollo de la Identidad y la Autonomía con la ayuda de la inteligencia emocional en 

edades tempranas”. 

4.2.- Presentación de la guía 

El desarrollo de la identidad y la autonomía en la infancia es un proceso 

fundamental en la formación de la personalidad. La inteligencia emocional (IE) juega un 

papel clave en este proceso, ya que permite a los niños reconocer, gestionar y expresar sus 

emociones de manera adecuada, fomentando su autoestima y confianza en sí mismos. Esta 

guía didáctica ofrece estrategias y actividades diseñadas para fortalecer la Identidad y 

Autonomía con la ayuda de la inteligencia emocional, promoviendo el desarrollo integral 

de los estudiantes en el ámbito educativo y social 

4.3.- Objetivos de la guía 

4.3.1.- Objetivo General 

Fomentar la inteligencia emocional en niños de preparatoria para potenciar su 

identidad y autonomía, mediante estrategias y actividades didácticas que les permitan 

gestionar sus emociones y fortalecer sus relaciones interpersonales. 

4.3.2.- Objetivos Específicos 

Desarrollar el reconocimiento y expresión de emociones en los niños mediante 

actividades interactivas que les ayuden a identificar y comunicar sus sentimientos de 

manera adecuada. 

Promover la autonomía en el aprendizaje y la toma de decisiones, permitiendo que 

los niños realicen actividades que refuercen su independencia y confianza en sí mismos. 

Fomentar la empatía y el trabajo colaborativo a través de dinámicas que les ayuden 

a comprender y respetar las emociones de los demás, promoviendo una convivencia 

armónica en el aula. 
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Experiencia N° 1 

“El árbol de las emociones” 

 

Objetivo Reconocer y expresar emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, 

miedo). 

Destreza Identificar emociones propias y ajenas, utilizando ejemplos reales 

con la ayuda de material didáctico “árbol de las emociones” 

Tiempo 20 min/ 40 min 

Recursos  • Árbol de cualquier material, hojas de colores (verde, amarillo, rojo y 

azul) 

• Cartulinas y marcadores. 

• Videos sobre emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFHhw6XmkGs 

• Dibujos para pintar de situaciones que pueden causar las emociones 

básicas 

• Cinta adhesiva 

 

Eje de 

aprendizaje  

Desarrollo social y 

personal 

Ámbito: Identidad y 

Autonomía 

Actividades  

Inicio -Observar el video sobre las emociones. 

-Contar una historia corta que involucre una serie de emociones. 

-Dialogar las razones por las cuales los personajes se sentían tristes, 

felices, enojados o con miedo. 

Desarrollo -Recordar situaciones en las que se hayan sentido tristes, felices, 

enojados o con miedo. 

-Colorear los dibujos con las distintas situaciones que pueden 

generar las emociones básicas. 

Cierre -Pegar los dibujos de las distintas situaciones que generan una 

emoción en las hojas del árbol, tomando en cuenta lo siguiente: 

Hojas del árbol de color verde: Felicidad 

Hojas del árbol de color azul: Tristeza 

Hojas del árbol de color rojo: Enojo 

https://www.youtube.com/watch?v=lFHhw6XmkGs
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Hojas del árbol de color negro: Miedo 

Criterios de 

evaluación 

Si No 

Identifica correctamente 

emociones básicas 

(felicidad, tristeza, 

enojo, miedo) en sí 

mismo y en personajes 

de historias o videos. 

  

Relaciona situaciones 

reales con emociones 

específicas. 

  

Participa activamente en 

el diálogo sobre 

emociones. 

  

Clasifica 

adecuadamente las 

emociones en el árbol, 

utilizando los colores 

correspondientes. 

 

  

Muestra una actitud 

positiva ante retos o 

fracasos 

  

Total:  
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Experiencia N° 2 

“Superhéroes de la autonomía” 

 

Objetivo Fomentar la independencia en rutinas diarias. 

Destreza Realizar acciones de cuidado personal de manera autónoma, 

demostrando coordinación y seguridad (por ejemplo: lavarse las manos, 

vestirse, guardar sus materiales). 

Tiempo 20 min / 40 min 

Recursos  • Cartel con pictogramas, imágenes de rutinas diarias (lavarse manos, 

colgar mochila, guardar materiales). 

• Videos sobre la rutina de ir a la escuela 

https://www.youtube.com/watch?v=D-RN0wMY16s 

• Stickers de superhéroes, para reforzar logros. 

• Kit de autonomía: Jabón, toallas pequeñas, cubiertos de plástico, 

cepillo de dientes, 3 prendas de vestir. 

• Conos o algo que diferencie los distintos puntos de rutina (estación 

de lavarse las manos, estación de cepillarse los dientes, estación de 

guardar mis materiales). 

 

Eje de 

aprendizaje  

Descubrimiento del medio 

natural y cultural 

Ámbito: Identidad y 

Autonomía 

Actividades  

Inicio -Observar el video sobre “Mira lo que puedo hacer solito” 

https://www.youtube.com/watch?v=6sCpnaGL554 

-Preguntar: ¿Qué actividades puedo realizar sin la ayuda de alguien 

más? 

-Dialogar  qué hacen antes de venir a la escuela. 

Desarrollo -Fijar las estaciones de las rutinas con su cartel de pictogramas.  

-Observar la secuencia de la realización de las distintas actividades. 

-Practicar las distintas rutinas. 

Cierre -Realizar de forma correcta las distintas rutinas de forma autónoma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-RN0wMY16s
https://www.youtube.com/watch?v=6sCpnaGL554
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Criterios de 

evaluación 

Si No 

Realiza acciones de 

cuidado personal 

(lavarse las manos, 

vestirse, guardar 

materiales) con mínima 

o sin ayuda. 

  

Reconoce la secuencia 

de pasos en una rutina 

diaria.  

  

Participa en las 

estaciones de 

actividades 

demostrando iniciativa 

y seguridad. 

  

Expresa verbalmente 

acciones que puede 

realizar por sí mismo. 

 

  

Muestra una actitud 

positiva ante retos o 

fracasos 

  

Total:  
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Experiencia N° 3 

“El espejo mágico” 

 

Objetivo Fortalecer la autoimagen positiva. 

Destreza Reconocer y expresar sus cualidades físicas, emocionales y 

habilidades, valorándose a sí mismo/a. 

Tiempo 20 min / 40 min 

Recursos  • Espejo pequeño con marco de velcro 

• Tarjetas pequeñas con la base de velcro con expresiones faciales 

para imitar. 

 

Eje de 

aprendizaje  

Desarrollo Personal y 

Social  

Ámbito: Identidad y 

Autonomía 

Actividades  

Inicio -Observar el video sobre “Mi carita en el espejo” 

https://www.youtube.com/watch?v=7wi5JZtOLc8 

-Dialogar  qué hacen sus padres o los niños delante del espejo 

- ¿De qué color son tus ojos? 

- ¿Cuántos ojos tienes? 

 

Desarrollo -Pegar las tarjetas pequeñas de expresiones faciales en el espejo, ya 

sean de felicidad, tristeza, enojo o miedo. 

-Imitar la expresión del espejo. 

-Practicar las distintas expresiones 

Cierre -Señalar en el espejo sus ojos, nariz y boca. 

-Colocar la tarjeta con la expresión que está realizando, ya sea de 

felicidad, tristeza, enojo o miedo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wi5JZtOLc8
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Criterios de 

evaluación 

Si No 

Reconoce y señala 

partes de su rostro (ojos, 

boca, nariz) frente al 

espejo. 

  

Imita las expresiones 

básicas correctamente 

(felicidad, tristeza, 

enojo, miedo, asombro).  

  

Identifica emociones a 

partir de expresiones 

visuales. 

  

Muestra disposición 

positiva frente a su 

aspecto 

(autoaceptación). 

 

  

Muestra una actitud 

positiva ante retos o 

fracasos 

  

Total:  
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Experiencia N° 4 

“Mi familia y yo” 

 

Objetivo Reforzar la identidad cultural y pertenencia. 

Destreza Identificar y valorar elementos culturales de su comunidad 

(costumbres, tradiciones, fiestas, alimentos típicos), reconociendo su 

importancia para fortalecer la identidad personal y colectiva. 

Tiempo 20 min / 40 min 

Recursos  • Cartel con imágenes relacionadas cultura Kichwa Otavalo (tomar en 

cuenta la etnia de los estudiantes). 

• Cartel con imágenes relacionada a la cultura de las personas 

mestizas. 

• Estudiantes con sus trajes típicos 

• Comida típica 

(Casa abierta) 

• Cartel con imágenes relacionadas a la cultura afroecuatoriana. 

• Recortes de las fotos de su familia y el estudiante en donde se 

resalte vestimenta o algo propio de determinada cultura. 

• Pegamento 

• Hojas secas de cualquier planta. 

• Semillas 

• Tijeras 

• Hojas de papel bond A4 

Eje de 

aprendizaje  

Descubrimiento del medio 

natural y cultural 

Ámbito: Identidad y 

Autonomía 

Actividades  

Inicio -Dialogar con los niños sobre: 

- ¿Cuáles son las características que los hacen únicos? 

- ¿Cuál es la vestimenta que usan sus padres? 

Observar las imágenes de los carteles 

-Preguntar 
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- ¿En qué me parezco a las imágenes de los carteles? (vestimenta, 

características físicas) 

 

Desarrollo -Explicar las etnias, cuáles son las características que destacan, 

tomar en cuenta la zona, con la ayuda de los carteles. 

-Recortar las fotos de sus familiares al igual que la de los 

estudiantes. 

-Dialogar sobre las etnias a las que pertenecen los estudiantes y sus 

familias, asociarlas a platos típicos, indumentaria, características físicas 

Cierre -Pegar las fotografías formando un collage. 

-Decorar con las hojas secas y semillas nuestro collage. 

-Presentar brevemente el collage frente a sus demás compañeros y 

enfatizar  qué etnia pertenece y el por qué. 

 

Criterios de 

evaluación 

Si No 

Identifica elementos 

propios de su cultura 

(vestimenta, cultura, 

comida típica). 

  

Participa de forma 

activa en la elaboración 

del collage.  

  

Relaciona su cultura con 

elementos visuales 

designados en los 

distintos carteles. 

  

Expresa verbalmente su 

pertenencia a 

determinada cultura 

  

Muestra una actitud 

positiva ante retos o 

fracasos 

  

Total:  
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                                                    Experiencia N° 5 

“Mi diario” 

 

Objetivo Expresar emociones, ideas y experiencias cotidianas a través de la 

escritura y representaciones gráficas, fortaleciendo la identidad personal y la 

gestión emocional 

Destreza Producir textos breves (escritos o gráficos) para comunicar 

emociones, respetando la diversidad de expresiones. 

Tiempo 20 min / 40 min 

Recursos  • Diario (cuaderno, cuadernillo u hojas A5 o A4) 

• Colores 

• Crayones 

• Stickers (de la preferencia del estudiante) 

• Plataforma Leoteca 

https://www.leoteca.es/buscador?buscar=&buscar=Las+emociones 

Eje de 

aprendizaje  

Desarrollo Personal y 

Social 

Ámbito: Identidad y 

Autonomía 

Actividades  

Inicio -Dialogar con los niños sobre: 

- ¿Qué historias o cuentos han escuchado? 

- ¿Qué es un diario? 

¿Qué es un cuento? 

Desarrollo -Relatar un cuento breve que contenga las emociones básicas con la 

ayuda de títeres. 

-Dibujar acciones que producen cierta emoción. 

-Dialogar sobre acciones que realizan dentro y fuera del aula. 

Cierre -Dibujar por lo menos dos acciones que les hacen felices. 

-Dibujar por lo menos dos acciones que les hicieron estar tristes. 

-Al final de la semana realizan una pequeña presentación de las 

emociones que experimentaron en el transcurso de la semana al momento de 

realizar las lecturas. 

 

 

https://www.leoteca.es/buscador?buscar=&buscar=Las+emociones
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Criterios de 

evaluación 

Si No 

Expresa emociones, 

ideas o vivencias 

personales a través de 

dibujos y/o escritura 

  

Reconoce y diferencia 

emociones 

experimentadas durante 

la semana. 

  

Participa con seguridad 

en la presentación oral 

de sus experiencias. 

  

Utiliza adecuadamente 

los recursos del diario 

(colores, stickers, 

organización del 

cuaderno). 

 

  

Muestra una actitud 

positiva ante retos o 

fracasos 
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Conclusiones  

Se obtuvo información valiosa que permitió diagnosticar la aplicación de la 

inteligencia emocional como recurso de apoyo en el Ámbito de Identidad y autonomía de los 

estudiantes. Se identificó que un alto porcentaje de estudiantes tienen dificultades para 

reconocer sus propias emociones y la de los demás, lo que afecta directamente a la 

construcción de su identidad y autonomía. De igual forma, los docentes reconocen la 

importancia de la inteligencia emocional en el aula, señalando que las emociones pueden 

potenciar o limitar el proceso enseñanza-aprendizaje, independientemente de la metodología 

aplicada.  

Al analizar las percepciones de los docentes respecto a la inteligencia emocional, se 

evidenció que la mayoría de ellos implementa estrategias para fomentar el fortalecimiento de 

la identidad y autonomía. Sin embargo, los resultados muestran que existe un porcentaje 

negativo considerable de los estudiantes que no reconocen o gestionan adecuadamente sus 

emociones en distintas situaciones académicas, lo que en el desarrollo de la identidad y 

autonomía. Esto sugiere la necesidad de reforzar las actividades y programas orientados al 

desarrollo de habilidades socioemocionales en Educación Básica.  

El diseño de una propuesta didáctica con estrategias fundamentadas en la inteligencia 

emocional genera un aporte relevante en el refuerzo del Ámbito de Identidad y Autonomía en 

los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa “Otavalo”, ya que, al enfocarnos en lo 

cualitativo, las emociones, equilibrada con lo cualitativo ayuda al docente como a los 

estudiantes a reforzar un ambiente más equilibrado para un ambiente más satisfactorio del 

proceso-enseñanza aprendizaje. 

  Recomendaciones: 

De acuerdo con lo observado y la entrevista realizada se recomienda una capacitación 

constante a los docentes acerca de la importancia que tiene la inteligencia emocional en el 

desarrollo de la identidad y autonomía de los estudiantes, es fundamental asentar una correcta 

base de inteligencia emocional a edades tempranas. 

Además, se sugiere trabajar con los padres de familia, aunque la investigación no fue 

enfocada en los padres de familia, estos últimos son de suma importancia, tomar en cuenta a 

los padres de familia, ya que son una parte primordial del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por último, se sugiere aplicar la guía propuesta, ya que las actividades dentro de esta 

garantizan experiencias de aprendizaje que pueden ser adaptadas y tratadas en los distintos 

contextos educativos. 
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Anexos 

Anexo 1. Árbol de problemas 
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Anexo 2. Entrevista dirigida hacia los docentes 
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Anexo 3. Escala de apreciación dirigida hacia los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Anexo 4. Evaluación informe final del director 
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Anexo 5. Evaluación de informe final del asesor 
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Anexo 6. Revisión del turnitin 

 
 

 

 


