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Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo fortalecer la autonomía emocional en 

los niños y niñas de primer grado en la Institución Educativa Normal Superior de Popayán, a través 

de 11 estrategias lúdico-pedagógicas donde se interviene en temas generales como emociones, 

pensamientos positivos y negativos, conocimiento de yoga respiratorio y corporal, entre otras, 

permitiendo educar la autonomía emocional en la primera infancia. El cual fue abordado desde un 

enfoque cualitativo, donde se denotan procesos de tipo inductivo, generativo, constructivo y 

subjetivo, permitiendo analizar, comprender, hacer un diagnóstico y recoger información a través 

de un marco general donde se evalúa la inteligencia emocional a través de una prueba inicial y 

final por medio del Test Mesquit, teniendo relación a preguntas relativas a realidades concretas de 

su diario vivir o situaciones familiares. Obteniendo como resultado la identificación de la 

autonomía emocional, la cual se llevó a cabo durante el desarrollo de este proyecto con la finalidad 

de mejorar las relaciones interpersonales y los estados emocionales en los niños y niñas, la familia 

y la comunidad educativa, evidenciando el aprendizaje, identificación y control de sus emociones 

como: Tristeza, alegría, amor, ira y miedo y gratitud y la aplicación de las mismas en su vida 

cotidiana para la resolución de conflictos y toma de decisiones. Concluyendo que fue un proyecto 

que tuvo bastante impacto debido al desarrollo de sus actividades. 

 

Palabras claves: Autonomía emocional, emociones, estrategias lúdico-pedagógica. 
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Abstract 

The objective of this research project is to strengthen emotional autonomy in first grade 

children at the Institución Educativa Normal Superior de Popayán, through 11 ludic-pedagogical 

strategies that intervene in general topics such as emotions, positive and negative thoughts, 

knowledge of respiratory and body yoga, among others, allowing to educate emotional autonomy 

in early childhood. It was approached from a qualitative approach, where inductive, generative, 

constructive and subjective processes are denoted, allowing to analyze, understand, make a 

diagnosis and collect information through a general framework where emotional intelligence is 

evaluated through an initial and final test by means of the Mesquit Test, having relation to 

questions related to concrete realities of their daily life or family situations. Obtaining as a result 

the identification of emotional autonomy, which was carried out during the development of this 

project with the purpose of improving interpersonal relationships and emotional states in children, 

family and educational community, evidencing the learning, identification and control of their 

emotions such as: Sadness, joy, love, anger and fear and gratitude and the application of them in 

their daily life for conflict resolution and decision making. Concluding that it was a project that 

had a great impact due to the development of their activities. 

 

Key words: Emotional autonomy, emotions, ludic-pedagogical strategies. 
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Introducción 

El presente documento forma parte del macroproyecto denominado “La educación 

emocional basada en el aprendizaje M-Learning”, diseñado por el semillero de investigación 

DHASA (Desarrollo de Habilidades Socio afectivas) - perteneciente al grupo de Investigación de 

Ciencias Sociales y Humanas GICSH de la Corporación Universitaria Autónoma del cauca. El 

cual tiene como finalidad despertar el interés y la motivación de los estudiantes, para ayudar a 

mejorar sus comportamientos, relaciones interpersonales y desarrollo de habilidades, mediante 

actividades lúdico-pedagógicas a partir de las emociones, teniendo en cuenta que el proceso de 

implementación se lleva a cabo 34 estudiantes al iniciar en el grado primero y finalizando en el 

grado segundo, mediante algunos aspectos que son importantes para su desarrollo. Primeramente, 

se hace una observación detallada del contexto, el desarrollo de las actividades académicas y los 

comportamientos de los estudiantes, para profundizar en esta investigación es necesario apoyarse 

en una encuesta como es el test de autonomía emocional, la metodología teniendo en cuenta el 

enfoque, las fases de investigación acción en el aula y como instrumento esencial para llevar a 

cabo los objetivos propuestos se utiliza los diarios de campos y los plan clase, mediante un 

recopilación de datos de acuerdo a su desempeño, permitiendo resaltar las falencia o debilidades 

que presentan los estudiantes durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Capítulo I: Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante la pandemia se ha podido evidenciar fuertes respuestas emocionales negativas que 

ha causado pánico, estrés, ansiedad, rabia y miedo. A partir de ello se han establecido estrategias 

como un currículum de las etapas educativas, donde se hable de educación emocional, permitiendo 

desarrollar habilidades de aprendizajes socio emocionales que ayuden a dar respuestas positivas a 

estas emociones que fortalezcan el pensamiento crítico para tomar mejores decisiones. 

Esta problemática se ha generado en los ambientes educativos por los procesos de la 

pandemia del COVID 19, se muestra una preocupación de intervenir para mejorar en las relaciones 

del ser humano, lo que ha provocado desinterés en los niños y niñas por tener una buena 

comunicación entre las personas del entorno que lo rodea, con respecto a las emociones de todo 

ser humano. “Así, la expresión autonomía se utiliza para designar una capacidad del ser humano, 

mientras sea capaz de gobernarse sin depender de terceros” (Quispe Curo, 2019, p. 12). Por esta 

razón, es importante tener en cuenta que la autonomía emocional es un conjunto de características 

y de autogestión personal entre las que se encuentran la actitud positiva, la responsabilidad, la 

capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autosuficiencia emocional para los niños y 

niñas.
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Tener baja inteligencia emocional conlleva a consecuencias sociales negativas. Como, por 

ejemplo: Falta de consecución de metas, baja motivación, fracaso, incapacidad de entender cómo 

se sientes los demás, creencia de que el otro es muy sensible, se desbordan, malas relaciones, no 

alcanza metas, conflictos, les agota en contacto social, vocabulario limitado, están en la defensiva; 

por consiguiente, López (2015, como se ciro en Pastor Gil & Blázquez Saiz 2019),  

afirma que la escuela es el lugar más adecuado para el desarrollo moral y emocional de las 

personas y que, trabajando las emociones, las habilidades sociales, los conflictos, etc. se 

puede conseguir que se modifiquen patrones de conducta inadecuados con una mayor 

facilidad. (p. 28) 

En este mismo sentido, el promover una educación e inteligencia emocional, es 

fundamental porque ayuda al manejo relacional, se incluye el poder percibir, valorar, expresar 

emociones, acceder y generar sentimientos, usar de forma inteligente las emociones ayuda a que 

los niños y niñas tengan un buen desenvolvimiento en un contexto cultural, para la capacidad de 

provocar emociones correctas a nivel intrapersonal e interpersonal, para un crecimiento emocional 

e intelectual (Pastor Gil & Blázquez Saiz, 2019). Por esto es importante trabajar la educación 

emocional infantil en el aula de clase, a partir de diferentes aspectos: a) Buscar actividades para 

trabajar la conciencia y compararlas con las emociones; b) Realizar actividades de relajación que 

permitan calmar al alumno y eliminar el estrés; c) Invitar al alumno a expresar sus emociones, en 

los diferentes ambientes educativos, teniendo en cuenta que la educación emocional es un proceso 

educativo que está en continuo y permanente cambio para mejorar el desarrollo físico, emocional 

e intelectual del infante. Por lo anterior, organismos como la UNESCO hacen aportes acerca de la 

educación del siglo XXI “Aprender juntos y aprender a ser”, el cual tiene en cuenta que la 

educación es un trabajo que se hace de manera grupal, en donde cada persona aporta su 
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conocimiento para fortalecer el aprendizaje no sólo de sí mismo, sino del otro, en beneficio de su 

educación emocional (Serrano et al., 2017). 

 Por lo anterior, surge el siguiente interrogante para responder en este proyecto ¿Cómo se 

fortalece la Autonomía emocional en los niños y niñas de primer grado de básica primaria, a través 

de estrategias lúdico-pedagógicas en la Institución Educativa Normal Superior de Popayán? 

1.2. Justificación  

 La autonomía emocional se aborda en los ambientes educativos, familiares y sociales en los 

niños y niñas. Considerando que un proceso elemental en la primera infancia, sirve para crear una 

imagen positiva de sí mismo, permitiendo expresar sus ideas y pensamientos en los diferentes 

entornos que los rodea, a partir de ello la participación es plena, el infante se convierte en un ser 

garante de su propio aprendizaje, mediante las diferentes técnicas que se emplean, por esto el 

proyecto de autonomía emocional, es fundamental trabajarla en la primera infancia, porque 

permite desarrollar competencias en los niños a partir del estado emocional que posee como seres 

humanos mediante sus acciones de la vida cotidiana, permitiendo una convivencia sana, que 

permita motivar al infante mediante las actividades establecidas y sean protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

A nivel educativo como licenciadas de la primera infancia, el intervenir en la autonomía 

emocional es de vital importancia porque mejora los niveles comportamientos en los niños y niñas 

ya sean positivos o negativos, lo que permite generar herramientas educativas como arte, el juego, 

la literatura, con el propósito de lograr un aprendizaje significativo. Según Guerrero Camacho 

(2023) es pertinente abordar la autonomía emocional en los niños y niñas de la primera infancia, 
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como proceso fundamental para crear una imagen positiva en el niño. Serrano et al. (2017), explica 

que en la medida que se va obteniendo el conocimiento de sí mismo se crea una imagen propia y 

esta es la capacidad que tiene un ser humano de pensar, sentir y tomar decisiones por sí mismo, 

asumiendo las consecuencias de sus propios actos, sin perjudicar el bienestar de los demás, esto 

implica que ser autónomo es ser consciente, seguro de sí mismo, es tener la capacidad de aceptar 

y ser aceptado en una sociedad sin importar sus condiciones de vida, permitiendo brindar apoyo 

emocional donde no afecte su integridad personal. 

 Con el propósito de mejorar los niveles de convivencia entre pares, tenido en cuenta que es de 

vital importancia trabajar este tema, porque durante la pandemia de COVID 19, se ha observado 

comportamientos emocionales negativos en los niños y niñas, debido que su estado emocional son 

muy bajos, a partir de esto se pudo evidenciar comportamientos de rebeldía y rabia a causa de la 

mala convivencia, comunicación o desacuerdos entre los conforman el núcleo familiar, esto llevó 

a los infantes a expresar malas conducta con sus compañeros en el aula de clase provocando que 

el estado emocional fuera regular. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la Autonomía emocional en los niños y niñas de primer grado de básica primaria, 

a través de estrategias lúdico-pedagógicas en la Institución Educativa Normal Superior de 

Popayán. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

● Evaluar la autonomía emocional que presentan los niños y niñas de primer grado 

● Implementar estrategias lúdico-pedagógicas que permitan el fortalecimiento del 

aprendizaje de la autonomía emocional en los niños y las niñas. 

● Establecer el impacto generado en la autonomía emocional de las actividades realizadas 

con los niños y niñas. 
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Capítulo II: Marco teórico o referentes conceptuales 

2.1. Antecedentes 

En este apartado se encuentran algunos estudios realizados a nivel internacional y nacional, 

relacionados con la autonomía emocional en la infancia  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

A nivel internacional se encuentra Prieto Egido (2018), quien realizó un estudio 

denominado “La psicologización de la educación, implicaciones pedagógicas de la inteligencia 

emocional y la psicología positiva”, el cual tuvo como objetivo identificar las emociones a partir 

de las actividades pedagógicas y las inteligencias emocionales que permitan al individuo 

relacionarse con su entorno. Se realizó un análisis de reflexión acerca de las teorías psicológicas, 

realizando una descripción de las bases de la inteligencia emocional positiva y un análisis 

pedagógico a partir de una metodología de un enfoque cualitativo de tipo de estudio investigación 

acción, utilizando como instrumento la observación directa y el análisis de artículos. 

Este artículo se establece que, en el marco teórico, habla de las etapas de Piaget explica 

que los niños y niñas aprenden a través de las experiencias, la manipulación de objetos, forma 

activa dentro que lo rodea. Finalmente, los resultados que se deduce que, en la educación 

emocional, 

se encuentran el conocimiento e identificación de las emociones propias y de los demás, el 

desarrollo de habilidades para el control de las emociones, el fomento de las emociones 

positivas y la adopción de una actitud positiva ante la vida.  
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Los contenidos aluden al manejo y control emocional, la prevención de los efectos 

perjudiciales de las emociones negativas y la potenciación de las positivas, y la aplicación 

de estos conocimientos en las relaciones con los demás. (Prieto, 2018, p. 307) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se enfoca en el proceso de la autonomía 

emocional en el niño, define al ser humano como un ser integro dentro de una sociedad, se trabaja 

las conductas, las emociones a partir de las experiencias vividas, se puede evidenciar las 

emociones, habilidades y las capacidades que posee un individuo y lo desarrolla durante su proceso 

de aprendizaje. 

Pérez y Filella (2019) realizaron un estudio de educación Mediante los estudios realizados 

en este artículo, acerca de la Educación emocional para el desarrollo de competencias 

emocionales en niños y adolescentes, se trabajó la educación emocional en los aspectos 

cognitivos, socio afectivos y éticos del educando con el fin de prepararlo para la vida, teniendo en 

cuenta que se busca satisfacer la necesidad del estudiante y así superar el aprendizaje académico 

tradicional. Dentro de este enfoque de investigación se tuvo en cuenta las condiciones de vida que 

tenían los niños, niñas y adolescentes, brindando herramientas cognitivas para mejorar el estado 

emocional del infante. En relación con el marco teórico, se puede expresar que la educación 

emocional defiende la prevención, al apostar por el empoderamiento personal de los infantes 

dentro de su entorno. “El desafío no es sencillo: la adquisición y utilización de competencias 

apropiadas en el momento oportuno no es comparable con el aprendizaje de conocimientos, 

conceptos o procedimientos, sino que implica una complejidad mucho mayor” (Pérez & Filella, 

2019, p. 29).  

Aprender a motivarse, a afrontar la frustración, a controlar la ira y la conducta impulsiva, 

a desarrollar y difundir el sentido del humor, a generar y autogenerarse emociones 
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positivas, a fomentar la empatía y demorar la gratificación; constituye sólo una breve lista 

de competencias emocionales cuyo dominio permite estar mejor preparados para la vida y 

la educación emocional defiende la prevención, al apostar por el empoderamiento 

personal [énfasis añadido]. (Pérez & Filella, 2019, p. 29) 

Mediante el apartado es necesario definir que la educación emocional se enfoca en la 

interacción de las personas y el medio ambiente donde se resalta algunos tipos de emociones, en 

los ambientes educativos: “predisposición al aprendizaje, en la reducción de la conflictividad, 

reducción de comportamientos de riesgo, mejora del clima del aula, entre otros beneficios” (Pérez 

y Filella, 2019, p. 39). Por esto se realizó “una propuesta curricular, desde un enfoque del ciclo 

vital, que intenta facilitar al profesorado la selección de contenidos y habilidades adecuados para 

desarrollar en cada una de las etapas educativas” (Pérez y Filella, 2019, p. 39). Por esta razón, la 

educación emocional y la autonomía buscan mejorar el aprendizaje en los estudiantes, teniendo 

como principal objetivo los ambientes educativos y las emociones que desarrollan en las aulas de 

acuerdo con los contenidos planteados. Lo que conlleva a mejorar la educación tradicional por una 

educación de calidad teniendo en cuenta las necesidades del educando. 

 Pérez-Escoda et al. (2021) en su artículo Emotional Development Questionnaire for 

Primary Education, planteó frente a este problema, disponer de instrumentos adaptados a los 

contextos.  

El Grupo de investigación en Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona 

ha desarrollado varios cuestionarios que se enmarcan en el modelo de competencia 

emocional de Bisquerra y Pérez. Estos autores definen la competencia emocional como un 

conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores 

necesarios para comprender, expresar y regular adecuadamente los fenómenos 
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emocionales. El modelo GROW de emociones de la competencia, aboga por la prevención 

y el compromiso con el empoderamiento personal. Aunque se basa en la inteligencia 

emocional, tiene un carácter inclusivo y abierto que ha incorporado y permanece receptivo 

a aceptar nuevos avances de diferentes disciplinas como la psicología positiva, la teoría de 

las inteligencias múltiples, la neurociencia y el concepto de Flow, entre otros. La 

bibliografía científica ha destacado cómo el dominio de las competencias emocionales 

afecta la cognición, la memoria, la atención, los comportamientos, valoraciones morales, 

salud, etc. (Pérez-Escoda et al., 2021, p. 2, traducido con Deepl) 

Por todo ello, las competencias emocionales se entienden como un conjunto de habilidades 

básicas que permiten el desarrollo integral de infante durante el ciclo vital, considerándose 

imprescindible en las primeras etapas de la vida, por esta razón necesario establecer actividades 

metodológicas, que conlleve al desarrollo de un enfoque cuantitativo de investigación exploratoria 

en los niños y niñas, que sirven de instrumentos para la evaluación de inteligencia emocional. 

Pérez-Escoda et al. (2021) definen la competencia emocional como un conjunto de capacidades, 

conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores necesarios para comprender, expresar, 

teniendo como resultado la evaluación de las competencias emocionales requiere de instrumentos 

específicos, fiables, válidos y rigurosamente contrastados. La aportación de la instrumentación que 

mide la dimensión emocional en el campo de la educación es muy relevante dado que los 

instrumentos novedosos son escasos y, a menudo, poco rigurosos. La fundamentación teórica 

implementada y la empírica. La evidencia obtenida en este estudio demuestra que el CDE 9-13 es 

un instrumento adecuado, ajustado al modelo de competencia emocional, con propiedades 

psicométricas apropiadas, y adecuado para medir la competencia emocional de niños de edades 9 

a 13 años en educación primaria. Sus aplicaciones en el campo de la educación son novedosas y 
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útiles para medir el nivel de desarrollo emocional de los niños y contribuir al diseño y evaluación 

de programas educativos que promuevan la salud y el bienestar emocional de los estudiantes. 

Considerando lo anterior, un ser autónomo, tiene un estado de ánimo positivo, esto se logra a partir 

de saber aprender a trabajar el estado de conciencia mediante las capacidades y habilidades a partir 

del conocimiento. 

López Cassa (2005) La educación emocional en la educación infantil, en este artículo de 

reflexión se trabaja la educación emocional frente a las diferentes doctrinas tradicionales entre los 

aspectos cognitivos, emocionales y éticos del educando con el fin de prepararlo para la vida 

teniendo en cuenta que se busca satisfacer la necesidad del estudiante y así superar el aprendizaje 

académico tradicional. Este autor menciona que: 

Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel 

relevante en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. Las emociones 

intervienen en todos los procesos evolutivos: en el desarrollo de la comunicación, en el 

conocimiento social, en el procesamiento de la información, en el apego, en el desarrollo 

moral, etc. (López Cassa, 2005, p. 154) 

García Renata (2011), en su artículo denominado la educación emocional, su importancia 

en el proceso de aprendizaje, destaca la relevancia de la educación emocional en el desarrollo 

integral de los estudiantes. A su vez expresa que las emociones influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el clima escolar, por lo que es fundamental que los docentes fomenten 

la inteligencia emocional en el aula. Por ello, “para poder incorporar los aspectos emocionales en 

el proceso educativo se debe caracterizar en qué consisten las emociones, cómo a partir de estas 

surge la educación emocional y qué papel juega está dentro de dicho proceso” (García Renata, 

2011, p. 97). Asimismo, el autor menciona que las emociones deben ser consideradas como un 
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elemento primordial en el proceso de aprendizaje, es decir, es clave considerar las emociones como 

parte del aprendizaje. 

Baquero Lasso et al. (2020) en la tesis de maestría denominada Fortalecimiento del 

componente de autonomía emocional de las competencias socioemocionales a partir del juego 

simbólico y la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania.  

[Algunos] investigadores han hallado dificultades específicas frente al desarrollo de las 

competencias socioemocionales que se representan en el aula en términos de una falta de 

respuesta adecuada al trabajo académico y al desarrollo … [de la convivencia]; se hacen 

notorias emociones que van desde el sentirse enojados cuando se presentan pequeñas 

rencillas entre pares, burlados cuando no se les presta la atención que desean, orgullosos 

frente a la capacidad para la solución de problemas, entre otras, hasta afectar su proceso 

comunicativo, su atención y su estabilidad socioemocional, por esto mediante las 

expresiones, la comunicación, la expresión corporal, a través de los gustos e intereses que 

posee el infante, se puede tener una mejor comunicación entre los pares, para que sea de 

manera productiva y eficaz durante el proceso de enseñanza y aprendizaje [énfasis 

añadido]. (p. 20) 

En esta investigación se realiza una metodología con un enfoque Cualitativo mediante un 

diseño de investigación, forma descriptiva correlacional una población de niños y niñas de 6 a 8 

años del Colegio Alemania Unificada, las técnicas que se utilizan como herramientas de 

observación participante y no participante, e instrumentos como el diario de campo, nueve talleres 

lúdico-pedagógicos y la ejecución de la prueba de Inteligencia Emocional MSCEIT. Para Baquero 

Lasso et al. (2020) la emoción, entendida “desde la capacidad de integrarse con el otro, explica las 

razones del porqué el ser humano se define abiertamente como un ser social y emotivo por 
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naturaleza” (p. 32), este artículo se relaciona con la autonomía emocional porque desde los 

primeros años de vida el ser humano, desarrolla sus capacidades básicas a partir de la interacción 

con el entorno. 

Descubre y experimenta lo que le gusta o no a partir de las experiencias vividas, 

permitiendo expresar sus emociones, sentimientos y sensaciones, empleando como herramienta 

fundamental su lenguaje corporal. Para Zaccagnini (2004, como se citó en Baquero Lasso et al., 

2020), “las emociones son una combinación de procesos donde el cuerpo percibe estímulos del 

ambiente y se motiva a producir actitudes positivas o negativas que puede estar reproduciendo de 

las demás personas” (p. 33). Es necesario entender las emociones como un estado de ánimo 

reflejado a partir de afectos, sentimientos, pasiones, estados de ánimo, entre otros, considerando 

la Autonomía emocional como un desarrollo cognitivo, social, comunicativo, cultural, afectivo y 

académico de los infantes. 

Finalmente, la educación emocional se enfoca en la interacción de las personas y e medio 

ambiente donde se resalta diferentes tipos de emociones, en los diferentes ambientes educativos: 

“predisposición al aprendizaje, en la reducción de la conflictividad, reducción de comportamientos 

de riesgo, mejora del clima del aula, entre otros beneficios” (Pérez y Filella, 2019, p. 39). Por esto 

se realizó “una propuesta curricular, desde un enfoque del ciclo vital, que intenta facilitar al 

profesorado la selección de contenidos y habilidades adecuados para desarrollar en cada una de 

las etapas educativas” (Pérez y Filella, 2019, p. 39). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Fernández (2013), en su artículo denominado la autonomía emocional aborda que la 

autonomía emocional se puede entender como: 
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Un concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados 

con la autogestión personal, entre los que se encuentran el autoconocimiento, la 

autoconciencia, la autoaceptación, la autoestima, autoconfianza, automotivación, 

autoeficacia, responsabilidad, actitud positiva ante la vida, el análisis crítico de normas 

sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos. (p. 10) 

Díaz Briceño (2020) en su tesis denominada La autonomía emocional como fortaleza de 

la convivencia escolar en quinto grado, la cual se enfoca en mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes de grado quinto de primaria del colegio Restrepo Millán, jornada mañana, mediante el 

fortalecimiento de la autonomía emocional. Se realiza esta investigación con el objetivo de mejorar 

la convivencia en la comunidad educativa, permitiendo optimizar las relaciones socioemocionales 

dentro y fuera del ámbito escolar. Mediante la educación se ha tratado de mejorar las condiciones 

de vida del ser humano a partir de las diferentes estrategias pedagógicas, utilizando una 

metodología con un enfoque cualitativo, de investigación y enfoque de investigación-acción, con 

una población educativa, utilizando como instrumento la observación directa según el marco 

teórico. 

Díaz Briceño (2020) para dar respuesta al problema de investigación, estudió la 

convivencia escolar basada en la autonomía escolar y competencias emocionales. Asimismo, bajo 

autores como Donoso conceptualiza la importancia de la convivencia escolar como: 

El conjunto de relaciones humanas que se establece entre los actores que forman parte de 

una institución educativa en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y a sus 

diferencias, y su calidad es responsabilidad de todos los sujetos sin excepción. (Donoso, 

2005, Como se cito en Díaz Briceño, p. 37)  
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Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes ejes teóricos como: autonomía emocional, 

competencias emocionales, convivencia escolar, convivencia y redes sociales. Finalmente, la 

autonomía emocional se encarga de mejorar la convivencia escolar en los estudiantes a partir de 

los diferentes encuentros académicos, utilizando herramientas pedagógicas que permitan potenciar 

la autoestima, la relación de convivencia en los hogares para el fortalecimiento de los estudiantes 

de la institución educativa colegio. Díaz Briceño (2020) se centra en mejorar las relaciones 

educativas, a través de lo socioemocional, partiendo que la educación se centra en fortalecer la 

autonomía emocional, con base en los valores planteados por los investigadores. 

2.1.3. Antecedentes locales 

 Chávez Ruiz y Daza Araujo (2021) en su trabajo de grado denominado Conciencia 

emocional en la primera infancia basada en el aprendizaje– Learning en las instituciones 

educativas Gabriela Mistral y la pamba.  

[El Proyecto] surge como una necesidad de educar a través de la metodología M- Learning 

la conciencia emocional de los niños y las niñas que cursan transición en las Instituciones 

Educativas sedes Gabriela Mistral e Institución Educativa la Pamba en el marco de la 

Investigación Acción (I.A.), pues se quiere formar seres humanos integrales, dando 

prioridad a las emociones que fluyen en su entorno, conociendo la importancia de 

controlarlas y educando en el saber, conocer y aplicar estrategias que requieren comprender 

y expresar las diferentes experiencias emocionales desarrolladas en el ámbito educativo, 

para que desde la Institución Educativa se cumpla con el rol en la enseñanza aprendizaje y 

los docentes se muestran como los principales agentes educativos impartiendo no solo 
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conocimientos y experiencias pedagógicas en el aula, sino educando desde las emociones 

a los niños. (p. 14) 

Se ha trabajado una metodología de enfoque cualitativo, como tipo de estudio de 

investigación acción, teniendo en cuenta como instrumento principal en el centro educativo, la 

observación participante, entrevistas no estructuradas individuales o colectivas, el diario de campo, 

notas de campo, la historia de vida, en el marco teórico se considera que la educación es orientada 

al ser humano desde los primeros años de vida, en los diferentes ámbitos familiares, educativos y 

sociales, para formarlos como seres participativos de su propio aprendizaje, para ello es necesario 

implementar una metodología como M-Learning de manera virtual en la Institución educativa 

Normal Superior, que permita la participación de los niños y padres de familia. Al terminar, este 

proceso se pudo evidenciar, que los infantes mejoraron en el conocimiento de la conciencia 

emocional, “expresando las emociones más fácilmente, teniendo claro los conceptos de las 

emociones, aprendieron a comparar cada emoción con su vida diaria” (Chávez y Daza, 2021, p. 

102), esto obtuvo gran avance en la vida de los niños, no solo en su parte cognitiva sino también 

en su parte psicoactivo. En relación las emociones se desarrollan en cuanto el individuo va 

tomando conciencia de su conocimiento, por lo tanto, se puede decir, que la educación emocional 

juega un papel importante, en la orientación de los niños y niñas en el momento, expresarse con 

los demás, mediante cualquier situación de la vida, lo que permite que sean responsables y 

autónomos sus propias acciones en el momento que vayan a interactuar con su entorno, por eso es 

esencial, buscar estrategias educativas como son las TICS, la lectura, permitiendo que el niño 

pueda conocer un poco más del concepto y la importancia que tiene las emociones en su vida 

personal. 
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Cuenca Vásquez y Tobar Tobar (2018) en su trabajo de grado denominado Incidencia de 

la función de la madre suficientemente buena en el desarrollo emocional de niños y niñas de 

cero a dos años pertenecientes a hogares de paso en la ciudad de Popayán. En este documento 

se puede resaltar que, al ser humano, tiene habilidades que le permiten desarrollar su pensamiento 

y la mente, a través de los procesos de la razón, que responde a un estímulo involuntario externo,  

buscando obtener conocimiento en la comprensión del sujeto, esta ardua tarea no ha sido 

fácil y, por tanto, ha requerido de muchos años de investigación. Ahora bien, todo ser 

humano atraviesa constantes cambios a lo largo de su vida, etapas que influyen en el 

desarrollo y en la conducta del niño(a), la infancia es uno de estos momentos significativos 

en la madre suficientemente buena en el desarrollo emocional, la vida de cada sujeto, por 

lo que el papel de la madre o cuidador marcará su crecimiento y personalidad. (pp. 2-3) 

Es así pues que la concepción de un sujeto envuelve gran cantidad de acciones y 

condiciones mínimas que le permiten a un niño pensar, imaginar y simbolizar, se establece una 

metodología de enfoque cualitativo, mediante un diseño de investigación descriptiva con 

población de madres, niños y niñas de cero a dos años pertenecientes a hogares familia de la ciudad 

de Popayán, utilizando los siguientes instrumentos: diario de campo, entrevista semiestructurada, 

formatos de observación. Dentro del marco teórico, según Cuenca Vásquez y Tobar Tobar (2018) 

esta investigación está enmarcada mediante la relación que se establece entre el cuidador o madre 

del infante, instaurado en la relación de la convivencia, las emociones de ellos, a través de los 

acontecimientos y experiencias vividas. Permitiendo fortalecer el desarrollo emocional en los 

niños y niñas mediante el razonamiento de las experiencias subjetivas de cada niño y su cuidador. 

Es importante en esta etapa mantener al bebé bajo resguardo de sucesos impredecibles y 

traumáticos que interrumpan su existir, teniendo en cuenta lo que él bebé siente y espera 
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de su cuidador es decir estar en empatía con su entorno. (Winnicott, 1998, como se citó en 

Ceueca y Tobar, 2018, p. 21.) 

Por esto Cuenca Vásquez y Tobar Tobar (2018) afirman que: 

A medida que el bebé va conociendo a la madre como un ser humano, comienza a 

entregarle algo a la madre del mismo modo como él lo recibe. El bebé llega a ser un ser 

humano total, con distintas capacidades como soportar la preocupación, la tristeza, la 

angustia y el sentimiento de culpa si la madre amada se encuentra lejos. Si una madre 

alcanza este logro en su relación con el bebé, mediante la lactancia placentera, ella seguirá 

siendo la única persona en la vida de ese infante hasta que ellos puedan sentirse como seres 

humanos totales individuales, entonces el desarrollo emocional del bebé ha avanzado. (p. 

21) 

Es necesario resaltar que los niños desde la concepción necesitan el cuidado y protección 

de sus padres, pero cuando nacen este lazo o vínculo de amor se fortalece, debido a que en el 

momento de interactuar o convivir se aceptan cada día más, a medida que se van conociendo el 

sentimiento se fortalece ya que el infante se convierte en un facilitador de su aprendizaje y el 

cuidador es una guía, un orientador. 

 Es recomendable que el cuidador sea una persona que permita la exploración del infante, 

evitando que su cuidado sea excesivo porque repercute de forma negativa a la autonomía 

emocional del niño y la niña. Este trabajo de grado tiene una relación con la autonomía emocional, 

porque se origina a partir vínculo que se fortalece en el ámbito familiar, educativo con el infante, 

así mismo será su conducta emocional, teniendo en cuenta que el cuidador o madre es el principal 

agente de la educación y el aprendizaje del niño, debido que en este entorno desarrollan sus 
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primeras demostraciones de emociones, comportamientos o conductas y es ahí donde aprenden a 

interactuar y convivir con los demás en su entorno social, educativo y cultural. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Educación 

En este marco teórico según Bisquerra (2000, como se citó en Bisquerra y García, 2018) la 

educación busca: 

Formar personas en su integridad, por lo tanto, hay que atender al desarrollo emocional, 

social y moral, además del cognitivo. La educación emocional es un proceso formativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar para 

la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. (p. 15)  

Teniendo en cuenta el aporte de este autor, se resalta que el proceso de la educación es un 

trabajo que está en continuo movimiento de aprendizaje y garantiza un desarrollo íntegro dentro 

lo personal y social. 

Según el Congreso de la Republica de Colombia (Ley 115 de 1994) en sus artículos 1, 2, 21 

define que la educación,  

Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes, … cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad, se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación. (art. 1) 
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Dicha Ley cumple con unos objetivos específicos que ayudan a la educación autónoma 

emocional de la niñez: 

 a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; … f) La comprensión básica del medio físico, social 

y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad; … ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con 

autonomía en la sociedad. (art. 21) 

Es fundamental que los profesores ayuden a los infantes a través de estrategias lúdico- 

pedagógicas a adquirir destrezas y habilidades para un mejor desarrollo de las competencias 

emocionales.  

Por lo anterior, para llevar a cabo dicho proceso, se requiere hablar del artículo 67 y 68 de 

la Constitución Política de Colombia (1991), que define la educación, como un derecho obligatorio 

que ejerce toda persona en función social, bajo las diferentes condiciones de vida, teniendo en 

cuenta que este proceso se lleva a cabo mediante la participación de los padres de familia e 

instituciones en la formación del ser humano, con el fin de brindar una educación acorde a las 

necesidades e intereses de los infantes. 

2.2.2. Educación infantil 

Por ende se considera la familia y la sociedad, como base fundamental en la formación de 

la educación infantil, teniendo en cuenta que dentro de estos núcleos adoptan diferentes posturas 

de comportamientos y conductas, estas se evidencian a través de procesos emocionales en los 

infantes, porque se van moderando cuando el infante aprende a ser autónomo de su propio 

conocimiento y aprendizaje, lo que ayudará a que la niñez esté preparada emocionalmente en los 
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diferentes entornos que los rodea (Guamán Altamirano, 2022). De acuerdo con lo anterior se 

afirma que familia es un componente que ayuda a complementar los conocimientos que se dan en 

la educación infantil. 

Según el Congreso de la República de Colombia (Ley 1098 de 2006) en su art. 29 establece 

que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano”. Mediante los diferentes parámetros planteados, 

podemos definir el concepto de primera infancia, como una etapa esencial del infante, donde 

desarrollan sus habilidades, capacidades y potencialidades a partir de la adquisición de su 

conocimiento, es importante resaltar que la educación emocional proporciona recursos y tácticas 

que permiten a los infantes enfrentarse a las experiencias que la vida cotidiana les ofrece. Es una 

forma de prevención primaria que extiende las tendencias constructivas, minimizando las 

destructivas, estrés, b) depresión, c) ansiedad, d) violencia, entre otras (Casas, 2018).  

Tener en cuenta que el desarrollo de los niños y niñas sean agradables empáticos, confiable, 

seguro, diseñando propuestas lúdico- pedagógicas relacionadas con los infantes que les ayude a 

tener una autogestión personal, entre las que se encuentra la autoestima; actitud positiva ante la 

vida; la capacidad para buscar ayuda y recursos; la capacidad de apreciar la vida y sus posibilidades 

de manera optimista y positiva; una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; 

sentirse seguro de sus propias elecciones y objetivos; mantener buenas relaciones consigo mismo 

(Bisquerra, 2016, como se citó en Ruiz Coloma y Silva Cánova, 2016; Bisquerra, s.f.a). Por esto 

es importante fortalecer un aprendizaje sobre la autonomía emocional en la niñez.  

2.2.3. Educación emocional 

Bisquerra (s.f.b) define la educación emocional como: 
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un proceso continuo y permanente, pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo 

para afrontar mejor los retos que se planteen en la vida cotidiana. (párr. 1) 

Teniendo en cuenta este concepto se considera la educación emocional como un 

instrumento que ayudará a potencializar de una mejor manera el desarrollo de la personalidad en 

cada uno de sus aspectos.  

2.2.4. Autonomía emocional 

La autonomía emocional son las características y las capacidades que poseen las personas 

y se reflejan a través de estímulos. Según (Casas, 2018), considera que la importancia de fortalecer 

la autonomía emocional, se da a través de estrategias lúdico pedagógicas con el fin de mejorar la 

conciencia emocional, regulación emocional, control de la impulsividad, autoestima, resiliencia, 

habilidades sociales entre otras, esto ayuda que los infantes puedan controlar sus emociones en las 

diferentes actividades cotidianas, la autonomía emocional se das con la finalidad de implementar 

estrategias que contribuyan a fortalecer la autonomía emocional en las primeras etapas de vida del 

infante, a través de actividades lúdico-pedagógicas, que permitan potenciar los hábitos del 

aprendizaje y su independencia, logrando que sean capaces de sentirse seguros de sí mismo y poder 

tomar sus propias decisiones, mediante una sana convivencia dentro un ambiente u entorno 

educativo, social y cultural.  
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Capítulo III: Metodología 

3.1. Enfoque  

La investigación en este proyecto se redirecciona a un enfoque cualitativo ya que este 

denota procesos de tipo inductivo, generativo, constructivo y subjetivo, procede a entrar analizar 

(textos, observar, recoger un hecho, un episodio, con un marco general teórico). Supone acudir a 

los textos analizados, con una categoría previa, no categórica de análisis, este modelo de 

investigación proviene de las proposiciones o conceptos interrelacionados relativos a realidades 

concretas (Quecedo Lecanda y Castaño Garrido, 2002). Se puede afirmar que este proyecto se 

ajusta a la investigación cualitativa mediante las estrategias que se aplican a partir de diferentes 

actividades en la institución educativa Normal Superior en primer grado de básica primaria.  

La realidad que intenta explicar, no es una realidad única, ni uniforme, y no es 

independiente de las percepciones de los sujetos, ni de los modos de interacción entre ellos, 

ni de las estructuras objetivas socio-culturales que entran en juego, por esta razón se 

preocupa de la credibilidad de sus resultados, sus conjeturas, sus hipótesis y sus 

interpretaciones, así como de la credibilidad en sus procedimientos, con relación al 

contexto-problema en concreto investigado, y a las fuentes de información y comparación 

utilizadas. (Quecedo Lecanda y Castaño Garrido, 2002, p. 33)  

La investigación cualitativa se ajusta a este proyecto, porque nos permite plantear 

estrategias pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la autonomía emocional en los niños 

y niñas de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.  
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3.2. Paradigma 

Un paradigma socio crítico de investigación cualitativa, se enfoca en el estudio de las 

creencias del individuo dentro de una comunidad, estas creencias recibidas deben quedar fijadas 

firmemente en la mente del individuo, esto se hace a partir de una investigación científica frente a 

un fenómeno que se presenta en la naturaleza dentro de una teoría que surge a partir de una 

hipótesis (Álvarez Bolaños, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior este paradigma se aplicaría 

dentro de este proyecto como una estrategia pedagógica que permite fortalecer las creencias del 

infante con respecto a los sucesos que se dan cotidianamente dentro de diferentes ámbitos 

familiares, sociales y educativos, lo que permite resolver una hipótesis dentro de un problema de 

investigación. 

3.3. Diseño de investigación acción 

El diseño de investigación permite plantear una estrategia que se acerque a la realidad del 

estudio del problema, además permite tener una visión previa para abordar una investigación, 

teniendo claro lo que se quiere lograr, dentro de este diseño de investigación se busca aplicar una 

técnica metodológica que permita ampliar el conocimiento del investigador mediante dos 

dimensiones: una amplia que se refiere al bosquejo del conjunto de los componentes como es: a) 

tema, b) problemas y los c) objetivos, que permita que el proceso de investigación tenga un punto 

de partida- inicio de la construcción del objeto en el proceso de investigación y la dimensión 

restringida define el diseño como la opción técnica adecuada a un determinado tipo del problema 

de investigación (Núñez, 2021). El diseño de investigación es importante en este proyecto, porque 
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permite hacer un estudio acerca de la realidad de las cosas, dándole validez a los resultados de una 

investigación, teniendo en cuenta la creatividad que aplica el investigador de acuerdo con la 

necesidad del objeto y el tipo de hipótesis que se formula. 

3.4. Fases de investigación Acción en el aula 

Las fases de la investigación están de acuerdo con sus constructos teórico-prácticos señalan 

criterios de inclusión a partir de la recolección, esquematización, partiendo de la integración de 

técnicas ya consagradas en los campos de la investigación e intervención social, esta propone un 

cuerpo metodológico que persigue transformar las relaciones entre base social, asociación y 

administración (Montalvo-García et al., 2023). Las fases de investigación ayudarán a este proyecto 

para proponer metodologías y técnicas que ayuden a generar cambios para la construcción de la 

autonomía emocional en los niños y niñas de la Institución educativa Normal Superior de Popayán. 

3.4.1.  Fase 1. Identificación de un problema 

En esta fase se habla de los problemas que se identifican dentro de una investigación, ya 

sea de interés educativo, social o cultural, permitiendo la recopilación de datos mediante diferentes 

estudios, se busca por qué y la solución del problema. El docente se enfoca en las experiencias 

vividas a partir de un aprendizaje significativo y se centra en el contexto la necesidad que presenta 

la población para llevar a cabo una investigación que cumpla con los parámetros planteados. 

Teniendo en cuenta el aporte que hace el autor la identificación del problema se ajusta a este 

proyecto para conocer cuál es la necesidad de las Instituciones Educativas Gabriela Mistral y 

Normal Superior mediante la recopilación de datos y diferentes estudios en los estudiantes. 
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3.4.2. Fase 2. Recolección de la información  

La recolección de información determina el tipo de problema que se está investigando, 

teniendo en cuenta la hipótesis que plantea, la información que obtiene en una investigación debe 

ser motivadora, logrando llegar al corazón del lector, teniendo en cuenta que el docente se debe 

familiarizarse con los instrumentos que vaya a utilizar, las técnicas más apropiadas son cuatro: a) 

Tomar notas en clase, b) El videotape, c) El cuestionario, d) La observación participativa. De 

acuerdo con lo anterior la recolección de la información se ajusta a este proyecto con el fin de 

facilitar al investigador las técnicas apropiadas que se deben utilizar para que los lectores entiendan 

acerca del proyecto 

3.4.3. Fase 3. Categorización de la información 

En esta fase se explica la importancia de la categorización de la información. Tiene como 

objetivo resumir las ideas a partir de los diferentes recursos didácticos permitiendo que la 

investigación sea clara, concisa y que logre tener un orden en el momento que se obtenga la 

información. Es por ello que se ajusta al proyecto con el objetivo de establecer un orden de acuerdo 

a las ideas obtenidas de dicha investigación en los estudiantes de las institución Normal superior 

de la ciudad de Popayán Cauca, permitiendo generar curiosidad en la información. 

3.4.4. Fase 5. Diseño y ejecución de un plan de acción 

Teniendo en cuenta la estructuración de las categorías se puede elaborar un plan de acción, 

pues se dispone de la luz necesaria del problema que hay que resolver. Un plan de acción constituye 

a la parte más activa en el aula, teniendo en cuenta que debe señalar una secuencia lógica de pasos: 
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a) cuando va ser implementado, b) cómo y dónde, c) los pro y los contra de cada paso, d) los 

objetivos finales que se desean lograr, e) los obstáculos que se desean lograr, f) los obstáculos que 

hay que superar, g) los recursos que se necesitaran, h) las posibles dificultades que se pueden 

interponer y cómo superarlas, I) la evaluación que se utilizará para apreciar el nivel del logro 

programado. El plan de acción en este proyecto ayuda a que haya una ruta que pueda ayudar a 

cumplir las metas, objetivos y resultados que se quiere lograr en el contexto. 

3.4.5. Fase 6. Evaluación de la acción ejecutada 

 Es una etapa donde debe tener cuidado la presentación de un proyecto de investigación 

porque se tiende a tener fallas en algún momento de la investigación por eso es de suma 

importancia trabajar con cuidado, porque si no se sabe a dónde ha llegado se podrá rectificar el 

camino. En relación con el proyecto se tendrá en cuenta esta etapa para no cometer alguna falla 

que altere la redacción de este, detectar acciones que alteren la evolución del proyecto y darse 

cuenta si los resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el problema o no. 

3.5.  Instrumentos 

3.5.1. La Observación 

El aula es considerada un componente técnico, para construir una confianza profesional 

entre el observador y el observado, sin esta confianza es difícil que se dé un liderazgo pedagógico 

el cual tenga impacto de aula realizados dentro de escuelas, que requiere a una secuencia de 

aprendizaje profesional (Velásquez-Muñoz et al., 2018). En este proyecto se pretende trabajar la 

observación en el aula para mejorar las actividades prácticas en ella y para realizar estrategias 
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pedagógicas que den oportunidades a los estudiantes de fortalecer el aprendizaje acerca de la 

autonomía emocional).  

3.5.2. El Diario de campo 

Dentro de una investigación, el diario de campo es considerado un elemento esencial, 

donde el investigador hace una observación, se apoya para estudiar una realidad a partir de un 

estudio teórico práctico, en una planeación de objeto de estudio o una comunidad a través de un 

trabajo de campo (Luna-Gijón et al., 2022). Teniendo en cuenta lo anterior se considera el diario 

de campo en este proyecto un apoyo para el investigador donde se profundiza la investigación de 

manera práctica a partir de las experiencias que el investigador ejecuta de manera eficaz a través 

de la observación, la planeación, por medio de un objeto de estudio.  

 

Figura 1 

Formato diario de Campo 
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3.5.3. Instrumento de evaluación (Cuestionarios) 

Es un conjunto de preguntas norte de varios tipos de una investigación sobre los diferentes 

hechos y aspectos en una investigación. Los cuestionarios se ajustan al proyecto con el propósito 

de identificar qué tipo de investigación pertenecen, si son cuantitativos o cualitativos, teniendo en 

cuenta las características y la población donde se va a ejecutar el estudio de investigación, se 

establece mediante preguntas al sujeto donde tenga libertad de responder o por medio de preguntas 

que obtengan una sola respuesta ya que son más fáciles de codificar. 

3.5.4. Plan clase 

Dentro de una investigación es una herramienta esencial que se crea con el propósito de 

que los profesores planifiquen actividades o contenidos de los programas educativos para llevar a 

cabo las actividades, lo cual se describe paso a paso, el objetivo es lograr el aprendizaje en los 

estudiantes, teniendo en cuenta que el plan clase no es fijo, es decir puede ser actualizado siempre 

que sea necesario. El plan clase se ajusta a este proyecto con el fin de transmitir conocimientos 

posibles con un documento descriptivo que indica todo lo que se deberá realizar en cada clase, 

para que el profesor transmita el máximo de conocimientos posibles. 
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Figura 2 

Formato plan clase 

 

3.5.5. Consentimiento informado 

Dentro de la confidencialidad de esta investigación, según la ley 1090 del 2006, se busca 

respetar la identidad de las personas en la participación de este proyecto, se trabaja de manera 

cualitativa donde se tendrán como principios éticos, los valores, las relaciones interpersonales, la 

convivencia, la comunicación durante la realización de las actividades educativas en el periodo 

académico. Para lo que se solicitó a los padres de familia diligenciarán y firmarán un 

consentimiento informado dado que se trabajara con niños menores de 18 años. 
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Figura 3 

Consentimiento informado 

 

3.5.6. Contextualización de la población 

Este proyecto se abordará en la institución educativa Normal Superior ubicada en el 

departamento del Cauca, al sur de la ciudad de Popayán, con una población mixta de estratos 1,2 

y 3, con 1.700 alumnos aproximadamente entre niños, niñas y adolescentes, ubicada en la comuna 

seis. Ofrece los grados desde transición hasta el programa de formación complementaria, cuenta 

con un gobierno estudiantil conformado por: un rector, dos coordinadoras, grupo de docentes, 

comité de padres de familia y el comité administrativo. Nuestra población de estudio es el grado 

primero C, está conformado por 35 alumnos entre niños y niñas.  

El propósito de esta investigación es mejorar la convivencia, los comportamientos y el 

trabajo en equipo en los estudiantes, a partir de estrategias lúdico-pedagógicas enfocadas en el 
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concepto de autonomía emocional, mediante procesos de enseñanza- aprendizaje en la institución 

mencionada anteriormente. 

Figura 4 

Infraestructura de la Institución Educativa Normal Superior 

 

Visión 

“La Escuela Normal Superior de Popayán, en su zona de influencia, para el año 2023, 

liderara procesos de formación y actualización de Maestros para los niveles de Educación 

preescolar, básica primaria desde los contextos sociales y culturales de diversidad” (Institución 

Educativa Escuela Normal Superior, s.f.). 

 Misión  

“Formamos Normalistas Superior para la docencia, comprometidos con el reconocimiento 

del ser desde la interacción del contexto social y cultural, en los niveles de preescolar y educación 

básica primaria” (Institución Educativa Escuela Normal Superior, s.f.). 

Símbolos 
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“La escuela Normal Superior de Popayán se encuentra representada por los siguientes 

símbolos institucionales que dan cuenta de nuestro direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional, enmarcados dentro del componente tecnológico del PEI en su gestión directiva” 

(Institución Educativa Escuela Normal Superior, s.f.). 

 

Figura 5  

Bandera de la Institución Educativa Normal Superior 

 

La Bandera consta de dos franjas de dimensiones iguales. La 

primera franja superior es de color blanco o plata cuyo 

significado es la pureza de conciencia y la responsabilidad 

que asume el educador en las almas de las (os) niñas (os). El 

azul o azur de la segunda franja significa el mar de 

conocimientos que se estudian en el plantel referente a las Ciencias Sociales, Pedagógicas, 

Biológicas, Matemáticas, Física, Lenguas y las Artes. (Institución Educativa Escuela Normal 

Superior, s.f.) 
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Figura 6 

Escudo de la Institución Educativa Normal Superior 

 

El Escudo de la escuela Normal Superior de Popayán consta de tres 

cuarteles, en el primer cuartel está el obre fardo de oro, las 

manos oferentes con la llama del amor, el fuego simboliza la 

inmortalidad, representando cada generación de Normalistas. En el 

segundo cuartel, el campo del verde o sinople, con un libro abierto 

el cual idealiza el saber y simboliza la luz del pensamiento que 

orienta juventudes hacia el triunfo. Finalmente, en el tercer cuartel en el campo de azur, el símbolo 

de la Bandera nacional que representa las puertas de la cultura para la juventud de todo el país. 

(Institución Educativa Escuela Normal Superior, s.f.) 
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Capítulo IV Resultados 

4.1. Resultados de la evaluación inicial de la autonomía emocional  

El desarrollo del proyecto se inicia en las instalaciones de la Institución Educativa Normal 

Superior, donde en primera instancia se socializa el proyecto a la coordinadora y a la docente 

titular, dando a conocer sus objetivos, las actividades que se van a trabajar y la importancia de este. 

A continuación, se realiza un cronograma en apoyo con los directivos de la Institución Educativa, 

estableciendo los días que se asistirán, una vez aprobado y entendido por las mismas, se prosigue 

a explicarles a los estudiantes lo que se va a trabajar con ellos dentro del aula de clase. 

Se entrega del consentimiento informado a los padres de familia, donde se explica 

detalladamente los objetivos y la importancia del proyecto, el cual debía ser diligenciado y firmado 

para el permiso correspondiente debido a que se recogerían evidencias fotográficas, grabaciones y 

dibujos. Por último, para tener una mejor precisión de cuántos niños hay matriculados en el grado 

primero C se le solicita a la maestra un listado y de esta manera iniciar las actividades.  

Primer momento acercamiento  

En este primer momento se rescata la importancia de conocer a detalle la contextualización 

de los estudiantes con los que se llevara a cabo el desarrollo de este proyecto, por ende, la primera 

actividad que se desarrollara les permitirá presentarse, diciendo lo que les gusta y lo que no, donde 

viven, cuantos años tienen, entre otras preguntas. Esta primera actividad se denomina “gestos y 

caras” la cual consiste en realizar parejas e ir imitando las mímicas o gestos que hace el compañero, 

para adivinar que animal está interpretando y al finalizar la mímica entre parejas se van a presentar. 
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Por medio de esta sencilla actividad se le da apertura al inicio del proyecto dándole la importancia 

necesaria a los niños y niñas que serán los principales protagonistas.  

Segundo momento evaluación inicial  

En un segundo momento se realiza la aplicación de la prueba MSCEIT “Mesquite”, el cual 

fue encontrado en el portal web “Educa peques” portal de educación infantil y primaria. Teniendo 

en cuenta que está diseñado para evaluar el nivel de autonomía emocional a niños de entre 6 a 7 

años, mediante la aplicación de 8 preguntas que se diseñó en Google forms, para realizar y 

recolectar la información de una manera más ordenada, para posteriormente formular el análisis 

adecuado. La prueba se aplicó por las docentes en formación donde se iba llamando a cada niño, 

tomando el tiempo necesario, para valorar sus expresiones, reacciones, emociones y explicaciones 

a cada pregunta sin alterar sus respuestas y respetando las mismas, seguido a esto se consigna toda 

la información en los diarios de campo. Los resultados encontrados se explican a continuación. 

Al momento de evaluar la prueba se encuentra que existe un bajo nivel de inteligencia 

emocional en los niños del grado primero, el cual está conformado por 34 estudiantes, entre las 

edades de 6 a 7 años. Al obtener los resultados se identifica que 20 de ellos representan escasa 

inteligencia emocional, 14 inteligencia emocional moderada, y ningún estudiante alcanza a tener 

inteligencia emocional elevada o superdotada, como se puede observar en la figura 4. 
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Figura 7 

Promedio resultado de la primera aplicación de la prueba Msceit de la Institución Educativa 

Normal Superior 

 

4.2. Implementación de las estrategias lúdico-pedagógicas que permitan el fortalecimiento 

del aprendizaje de la autonomía emocional en los niños y las niñas 

Para empezar con la implementación de estas estrategias se retomó el libro “Educación 

lúdico-pedagógicas de la Autonomía Emocional” diseñado por el semillero de investigación 

(DHASA), el cual contiene 11 estrategias que están enfocadas para fomentar y mejorar la 

autonomía emocional en los niños y niñas. Estas actividades se organizaron en diferentes plan 

clase para llevar a cabo su desarrollo con los estudiantes; de esta forma se puede afirmar que las 

actividades pedagógicas están encaminadas a despertar el interés y la motivación, abordando sus 

necesidades, de esta manera lo que se quiere lograr es que por medio del desarrollo de estas 

actividades los estudiantes fortalezcan la autonomía emocional y al final de la investigación 
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reconozcan sus emociones aprendiendo a controlarlas y a buscar posibles soluciones a las 

diferentes dificultades que se les presenten a lo largo de su vida. 

Durante la aplicación de las actividades se puede evidenciar la importancia que tuvo la 

implementación de estas en los niños y niñas del grado primero, esto quiere decir que fueron de su 

agrado y tuvieron un alto impacto; este proceso de aplicación se divide en tres grandes momentos, 

el primero donde se evaluara a través de un cuestionario y de esta manera saber los conocimientos 

que tienen acerca del tema, en un segundo momento se trabajará el desarrollo y desempeño de 

cada estrategia donde cada estudiante tiene la oportunidad de trabajar sobres sus emociones y llevar 

un control de las mismas, y por último se realiza un círculo de reflexión donde se podrá evidenciar 

el impacto y las enseñanzas que dejaron las actividades desempeñadas.  

A partir de la recolección de datos debidamente organizados en los diarios de campo se 

logra evidenciar la importancia de trabajar el control y regulación de emociones en la población 

infantil mediante sus contextos educativos y familiares. A partir de la organización de esta 

información se trabaja en base a la teoría fundamentada la cual está distribuida en categorías 

selectivas, axiales y abiertas, permitiendo obtener la información más relevante y de esta manera 

hacer el análisis de la información recogida con los diarios de campo. Como se muestran en la 

tabla 1.  
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Tabla 1 

Análisis de las categorías  

 

Categorías Selectivas Categorías Axiales Categorías 

Abiertas 

Categoría 1 

 

La importancia de reconocer la 

expresión emocional en los niños 

● El diálogo como forma de 

expresión  

● Interacción entre pares  

● Avances a nivel personal por 

medio de la expresión de las 

emociones  

12 relatos 

10 relatos 

14 relatos 

Categoría 2 

 

Una experiencia novedosa al 

aprender sobre las emociones 

● Identificar conceptos  

● Implementación de la cultura en 

las emociones  

● Solución de conflictos  

20 relatos 

15 relatos 

10 relatos 

Categoría 3 

 

Emociones descubiertas a partir 

de experiencias vividas 

● Nuevas emociones  

● Describiendo cualidades y defectos 

● Relación colores con emociones 

16 relatos 

14 relatos 

22 relatos 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los diarios de campo elaborado en el semillero de 

investigación DHASA 

 

Primera categoría selectiva: La importancia de reconocer la expresión emocional en los 

niños 

 

La Educación Socioemocional es considerada como un proceso de aprendizaje a través del 

cual los niños, niñas y adolescentes mediante su contexto social trabajan e integran en su vida 

cotidiana los conceptos como: valores, actitudes y habilidades los cuales le permiten comprender 

y manejar sus emociones, con el propósito de construir una identidad personal, mostrar atención y 

cuidado hacia los demás, construyendo relaciones interpersonales, que les permitan establecer 
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relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de 

manera constructiva y ética (Quishpe Loachamín y Reinoso Muñoz, 2022).  

De acuerdo con el aporte teórico se puede resaltar que el reconocimiento de las emociones 

en los niños surge a partir de las actitudes, los conceptos y valores que adquieren mediante las 

experiencias vividas, dentro de todos sus entornos en los que se rodean diariamente, permitiendo 

conocer y aprender a manejar las emociones frente a cualquier situación que se presente de manera 

constructiva, como se evidencia en el siguiente relato  

Para que se hiciera posible la ejecución de esta actividad fue necesario llevar a cabo una 

observación detallada de los comportamientos, el vocabulario, la interacción entre pares y el 

ambiente educativo de los estudiantes, conocer un poco acerca de su vínculo familiar mediante sus 

experiencias vividas. Es necesario llevar un registro en los estudiantes que permita formular 

preguntas y respuestas acerca de las necesidades que presentan dentro y fuera del aula de clase. 

Por esta razón se pudo evidenciar algunas falencias con la realización de preguntas, en su mayoría 

los estudiantes expresaban sus miedos, tristezas y alegrías, considero que esta actividad fue muy 

satisfactoria para ellos poder entablar un diálogo con las docentes en formación, que les permitiera 

sentirse en confianza y protegidos, y poder atender a sus necesidades. DC2 R2 

Por otro lado, Goleman (como se citó en Esemtia, 2022), quien es uno de los principales 

investigadores sobre inteligencia emocional, explica que “la educación emocional infantil tiene 

como objetivo establecer las pautas y herramientas adecuadas para que los niños y niñas aprendan 

a reconocer tanto sus propias emociones como las ajenas”, para fomentar mejores relaciones entre 

pares y de esta forma motivar y relacionarse correctamente en el entorno que se encuentran y su 

comunidad en general. 
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De acuerdo con lo dicho por el autor se puede deducir que aprender a reconocer las 

emociones tanto propias como las de los demás, desde una edad temprana favorece al desarrollo 

personal de los niños desde sus primeras etapas de socialización.  

Si el alumno aprende a gestionar sus emociones, mejorará su pensamiento efectivo y [de 

esta forma] le será más fácil salir de su zona de confort. Por ejemplo, si en un momento 

dado, el alumno siente ira, la educación emocional le permitirá reconocer la causa de ese 

sentimiento y tomar la decisión más acertada para revertir la situación. (Esemtia, 2022) 

Se puede ver reflejado en el siguiente relato: 

Durante la vivencia de la actividad se identificó que a los niños les llama la atención este 

tipo de actividades por que les permite expresarse con tranquilidad, se sienten libres y escuchados 

sin temor a ser discriminados, y de esta forma fortalecer sus habilidades y emociones, teniendo en 

cuenta que este ejercicio es una estrategia que les permite interactuar con los demás, debido que 

la mayoría de su tiempo en la jornada escolar permanecen sentados en una silla. DC5 R2 

En este orden de ideas, Arias Sáciga (2022) afirma que la capacidad que posee un individuo 

para leer los sentimientos, controlar impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas en 

diferentes situaciones o cuando la persona se ve confrontada a ciertas pruebas, y mantenernos a la 

escucha del otro es sorprendente porque permite saber actuar y expresar lo que sentimos en el 

momento que sea necesario para logar lo propuesto. 

En relación con el aporte teórico se puede deducir que la inteligencia emocional es esencial 

en el desarrollo del niño porque ayuda a afrontar los retos de manera positiva, saber reflexionar 

acerca de sus acciones de manera correcta, implica que aprende a controlar sus impulsos, 

emociones y reconocer sus errores frente a cualquier problema o situación que se presente, 

evidenciándose en el siguiente relato: 
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Es importante resaltar que, durante el proceso del desarrollo de todas las actividades 

plasmada en este proyecto de Autonomía Emocional, los estudiantes han demostrado mayor interés 

por aprender, interactuar, compartir sus ideas u opiniones con sus docentes y compañeros sin temor 

a ser discriminados, nos llena de gran satisfacción mirar estas actitudes porque nos demuestran 

que ha servido como avance de manera positiva para su proceso de enseñanza- aprendizaje y 

desarrollo personal. DC10 R2 

La inteligencia emocional está formada por un conjunto de competencias y habilidades que 

posee el sujeto, tiene como finalidad saber identificar, ordenar, regular y procesar las propias 

emociones de acuerdo con la información procesada en su cerebro, implicando que la respuesta 

emocional sea positiva y que no afecte a la integridad de los demás, siendo capaz de reconocer sus 

propios pensamientos (Bisquerra Alzina, 2005). 

De acuerdo con el aporte teórico expresado por el autor se considera que la expresión 

emocional se da de acuerdo con la percepción que obtiene el individuo frente a cualquier situación, 

teniendo en cuenta que recibe y procesa la información para actuar de manera positiva o negativa 

de acuerdo con sus sentimientos o emociones que se generan. 

 

Segunda categoría selectiva: Una experiencia novedosa al aprender sobre las emociones 

 

 Según Bisquerra Alzina (2005) considera que no existen emociones positivas ni negativas, 

en las relaciones sociales de los seres humanos las cuales se aprenden desde edades muy tempranas 

en la interacción entre pares, simplemente existen emociones como consecuencia de la respuesta 

de la persona ante cualquier situación que se presente. Lo que permite que se diferencien cada una 
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de ellas aprendiendo a reconocer y respetar las emociones propias ya jenas en las relaciones 

sociales que se entablan día con día.  

Según este aporte se considera que, al expresar una emoción, se obtiene un conocimiento 

o una experiencia, mediante estímulos, lo que se conoce como una respuesta a las interacciones 

que se generan por medio de la comunicación entre otras, considerando que las emociones se 

reflejan de acuerdo con la situación que se presenta en el momento, al trabajar el significado de la 

paz se genera un concepto nuevo para los niños logrando que sean solidarios con los demás cuando 

sea necesario y aprendan a respetar a sus compañeros y no permitir que sus emociones los 

controlen si no que aprendan a identificar cuando las sienten y qué estrategias deben aplicar para 

poder controlarlas DC6 R2. 

Es importante deducir, que aquellos alumnos que se encuentren motivados y establecidos 

unos objetivos a corto plazo se interesan por aprender, son eficaz y progresan de una forma rápida 

en su aprendizaje. Pero, los alumnos que tengan autocontrol sobre sus emociones madurarán y 

lograrán alcanzar con mayor eficiencia su trabajo (Gardner, como se citó en Cogollos, 2021, p. 

18). 

De acuerdo con este aporte teórico es importante dejar que los estudiantes disfruten sus 

etapas de acuerdo con la edad que se encuentren, teniendo en cuenta que el aprendizaje se adquiere 

a través de las experiencias, desde ese punto de vista obtiene conciencia y autocontrol de sus 

acciones. Es necesario seguir implementando este tipo de actividades porque, aunque es un poco 

complejo para trabajar, es interesante cómo a partir de este tipo de actividades se logra que los 

estudiantes obtengan un nuevo aprendizaje sobre sus orígenes, sus culturas, tradiciones y lenguas, 

permitiéndoles que se integren, se conozcan unos a otros y puedan saber que les gusta y que no 

DC9 R4, ante esta afirmación, cabe resaltar que el nivel de inteligencia emocional del docente, su 
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formación en este ámbito y su capacidad para saber controlar las emociones que se pueden 

gestionar dentro del aula, es una forma de enseñar mediante el ejemplo así los niños y niñas 

entenderán de una forma más amplia y fácil, también juegan un papel esencial en la relación e 

interacción que se produzca dentro de la escuela. En relación con la metodología, se reconoce el 

juego como la actividad más importante en la edad temprana, ya que este es parte fundamental 

para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014). 

En este aporte teórico es oportuno resaltar el juego como principal actividad rectora, en el 

desarrollo emocional de los niños y niñas, porque a partir de ello expresan sus emociones, 

descubren sus habilidades y actitudes para desempeñarse en cualquier ámbito, fomentando la 

relación entre pares, el trabajo en equipo y de esta forma aprender nuevos conocimientos y 

conceptos que les ayudará a su desarrollo integral.  

Con el desarrollo de esta actividad se logró evidenciar que los niños y niñas del grado 

segundo comprendan el significado de las palabras problemas y solución, mediante diferentes 

situaciones que se van presentando en el transcurso de la actividad. Se puede resaltar que los 

estudiantes tienen la capacidad de resolver algunas situaciones concisas de la vida cotidiana 

mediante la resolución de problemas y los saberes previos que poseen, lo que les permitió que 

fueran asertivos brindando las mejores soluciones y generando así nuevos conocimientos DC11 

R3. 
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Tercera categoría: Emociones descubiertas a partir de las experiencias vividas  

 

 Goleman (2010) plantea que es necesario que todo ser pensante posea un autocontrol 

emocional de sus acciones, que no significa la negación o represión de nuestros verdaderos 

sentimientos:  

el mal humor, por ejemplo, también tiene su utilidad; el enojo, la melancolía y el miedo 

pueden llegar a ser fuentes de creatividad, energía y comunicación; el enfado puede 

constituir una intensa fuente de motivación, especialmente cuando surge de la necesidad 

de reparar una injusticia o un abuso; el hecho de compartir la tristeza puede hacer que las 

personas se sientan más unidas y la urgencia nacida de la ansiedad siempre que no llegue 

a afligirnos puede alentar la creatividad. 

De acuerdo con el aporte de este autor la identificación de las emociones se basa en el 

autoconocimiento de sí mismo, teniendo en cuenta lo que nos agrada y lo que no, a partir de ello 

los sentimientos juegan un papel importante en la vida cotidiana del ser, a partir de este desarrollan 

sus habilidades y actitudes de acuerdo con las actividades que desarrollan en el entorno que se 

encuentran. 

Para ello las docentes en formación piden a sus estudiantes cerrar los ojos y que recuerden 

un momento de sus vidas que haya marcado una diferencia para ellos, a lo que el estudiante (JDA1) 

nos comparte su historia entre lágrimas descubriendo una gran tristeza, nos comenta que perdió a 

su padre quien era soldado y murió en un enfrentamiento con grupos armados al margen de la ley, 

nos dice que lo recuerda siempre extrañando todos los días y cuando les pedimos que realizarán el 

dibujo él nos entrega un dibujo demasiado impactante ya que dibujó la tumba de su padre. DC8 

R2 



57 

 

 

Se considera, que el docente tiene un papel esencial en la educación del individuo, porque: 

ofrece estrategias, experiencias y vivencias donde trabajan, crean, desarrollan, comprenden 

de una manera más eficaz su propia naturaleza, sus propias habilidades, gustos, intereses y 

también, sus propias limitaciones y barreras que necesita trabajar, mejorar y superar para 

llegar a ser mejores personas. (Palmero et al., 2006, como se citó en Cogollos, 2021, p. 17) 

En este artículo se considera que el aprendizaje se obtiene a través de las experiencias 

vividas y en la medida que el docente de a entender sus objetivos, de acuerdo con sus actitudes, 

habilidades, motivación y estrategias que utilice en sus actividades académicas, despertando la 

imaginación, motivación y las emociones en los niños frente a cualquier tipo de actividad dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la realización de las actividades se tuvo en cuenta las opiniones que intercambiaron los 

estudiantes y cómo se sentían al leer las cualidades y los defectos que les escribían sus compañeros, 

a lo que ellos expresaban sentirse felices por sus cualidades y un poco confusos por cambiar sus 

defectos, fue muy necesario hacer este tipo de actividad porque se pudo identificar las reacciones 

de los niños a través de los gestos que hacían al sentir que había cosas que les gustabas y otras no, 

eso los ayudó a reflexionar que no todo lo que ellos hacen está bien así lo miren de la mejor manera 

DC14 R5. 

Para Salas y Herrera (2016, como se citó en Guamán, 2022) en su artículo titulado La 

importancia del juego simbólico, se expresa que el juego es una actividad espontánea que aparece 

en edades tempranas provocando satisfacción al realizarlo en la medida que se desarrolla, por esta 

razón, “a través del juego los niños expresan sus emociones del momento como son la ira, tristeza 

o felicidad, a través de este también aprenden a conocer su propio cuerpo y a relacionarse 

socialmente con su entorno” (p. 11). De acuerdo con este aporte se considera que todo individuo 
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adquiere conocimiento a partir de las experiencias vividas y aún más, si está relacionado con el 

juego, teniendo en cuenta que este permite establecer vínculos afectivos con los demás, a resolver 

conflictos o problemas, tomar conciencia de sus acciones y aceptarse como seres humanos. 

Cabe de resaltar que los niños y niñas resolver los problemas de la mejor manera posible, 

descubriendo así emociones como felicidad al encontrar soluciones, rabia al sentirse frustrados al 

no entender ciertos temas y miedo de no poder resolverlos, además dentro de algunas situaciones 

que se presentaron los estudiantes en su mayoría las resaltaron dibujando las estrellas en los tres 

colores y los casos que más se pudieron identificar fue el color rojo y el verde. DC12 R5 

4.3.  Resultados del Impacto de la Enseñanza de la autonomía emocional 

Para finalizar se aplicó nuevamente el instrumento de evaluación con el fin de identificar 

el nivel de autonomía emocional de los niños y niñas, mediante las estrategias pedagógicas, que 

se llevó a cabo durante el desarrollo este proyecto enfocado en la Autonomía Emocional, con el 

fin mejorar las relaciones interpersonales y los estados emocionales, podemos decir que los 

resultados fueron muy evidentes y satisfactorios ya que se muestra el balance de la puntuación 

entre la prueba inicial y final, y el logro de los objetivos propuestos en la estrategia pedagógica 

implementada, como se puede observar en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Figura 8 

Resultados de la prueba final 

 

La gráfica anterior está representando los resultados de la segunda evaluación que se aplicó 

al final del proyecto, la cual facilita efectuar una comparación entre los resultados obtenidos al 

iniciar y al terminar las actividades que estaban enfocadas en el fortalecimiento y la regulación 

emocional de los niños y niñas, como se puede ver representado en la figura 9. 

Figura 9  

Comparación resultados de la primera y segunda evaluación. 
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Los resultados obtenidos de la última evaluación muestran una mejoría en el proceso de 

regulación emocional como se puede ver reflejado en la fig. 6. Logrando evidenciar que hubo un 

cambio significativo en las respuestas de los niños y niñas después de aplicar las actividades ya 

que las mismas estaban encaminadas para que ellos aprendieran a cómo actuar frente a una 

situación cotidiana tanto en su contexto educativo como familiar. 

Seguidamente, se describirá cada una de las preguntas de la evaluación aplicada, teniendo 

en cuenta que la primera pregunta va relacionada con su entorno familiar, como se describe a 

continuación. ¿Te encuentras en una reunión familiar o con amigos y de pronto notas que la 

conversación ha elevado el nivel de la voz y que los participantes comienzan a enojarse? Sabiendo 

que conoces muy bien a ambas partes tú ¿qué haces? Se observa según la gráfica que se obtuvo un 

cambio positivo significativo teniendo en cuenta la comparación del antes y el después ya que los 

porcentajes variaron notoriamente en sus respuestas. 

Figura 10 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final con respecto al manejo de estrés 
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En la segunda pregunta ¿Crees que eres una persona a la que le cuesta expresar lo que le 

pasa? Con las respuestas se logra identificar que a veces se les facilita expresar lo que está 

sintiendo, pero en ocasiones se les dificulta debido a las condiciones que presentan en su contexto 

familiar o educativo, en la gráfica se observa un cambio favorable ya que en un comienzo sus 

respuestas eran negativas y al finalizar se notó que fue mucho más fácil para ellos expresarse, 

como se observa en la figura 11. 

Figura 11 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final enfocada en la expresión de sentimientos 

 

 

 

¿En la pregunta número tres; una persona que se siente angustiada y triste debe? La grafica 

permite realizar una comparación más acertada ya que sus respuestas al principio no fueron 

positivas en la segunda evaluación demostraron haber mejorado su posición frente a la situación 

presentada en esta pregunta. Como se observa en la figura 12. 
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Figura 12 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final enfocada en el manejo de angustia y 

tristeza 

 

En la cuarta pregunta. Se pregunta “Un amigo se ha enojado injustamente contigo”. Tú, 

¿Qué haces?, se puede constatar en la gráfica la variabilidad que hay entre antes y después de la 

aplicación de las actividades, en un comienzo los niños miran más factible ocultarse de su 

compañero y no hablarle y después de todo el proceso, se puede decir que la mejor solución sería 

hablar en privado y averiguar qué puede pasar y buscar una solución. Como se observa en la figura 

13. 

Figura 13 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final con respecto al manejo del enojo 
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En la quinta pregunta, la cual va enfocada a la relación del contexto familiar, se pregunta: 

“Para ti, los padres e hijos deben” , se observa que al principio la gran mayoría de los niños nunca 

se habían preguntado por la relación o comunicación con sus padres, al hacer la evaluación final 

se dio un cambio bastante considerable en sus respuestas teniendo en cuenta que al finalizar 

comprendieron la importancia de tener una buena relación con ellos y de esta manera darle 

relevancia a sus sentimientos y pensamientos. Como se observa en la figura 14. 

Figura 14 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final enfocada en la relación familiar 
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los ejercicios del proyecto lograron controlar su paciencia y esperar para ser escuchados. Como se 

observa en la figura 15. 

Figura 15 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final con respecto al manejo de estrés 

 

 

En la séptima pregunta, se interviene con la pregunta: ¿cuándo has cometido un error, tú, 

que haces? Al inicio de la evaluación cabe resaltar la respuesta con mayor puntaje, la cual fue “que 

no sentían nada al hacer algo malo” y al finalizar la evaluación sus respuestas cambiaron y la que 

obtuvo mayor porcentaje es “me arrepiento y pido perdón a quien corresponda”, se puede decir 

que logra tener un impacto en el cual a los niños se les hace importante ser conscientes de sus 

errores y aprender de ellos. Como se observa en la figura 16. 
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Figura 16 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final enfocada a la solución de situaciones en 

contextos educativos 

 

 

  

En la última y octava pregunta se le hizo énfasis en el contexto educativo, donde se 

pregunta “Un amigo tuyo llega a la escuela completamente desconsolado y llorando”. Tú ¿Qué 

haces? Esta pregunta para ellos fue un poco compleja ya que cada uno de los estudiantes tenían un 

punto de vista diferente respecto a lo que podían hacer por su compañero, pero en la segunda 

aplicación de evaluación final se pudo notar la diferencia en sus respuestas, la cual hacia énfasis 

en compartir con su compañero y estar atento cuando se sintiera triste y brindarle su apoyo. Como 

se observa en la figura 17. 
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Figura 17 

Análisis y comparación entre evaluación inicial y final enfocada a la empatía entre compañeros 
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

Dentro de la evaluación de autonomía emocional en los niños y niñas se pudo evidenciar 

que para tener un buen desarrollo emocional es necesario como docentes conocer el contexto en 

el que se encuentran, ya sea familiar, educativo o social. Teniendo en cuenta que en su interacción 

con los demás, se ve reflejado sus comportamientos y conductas ya sean positivos o negativos.  

Al implementar la prueba de evaluación inicial, se evidenció que los niños y niñas de la 

Institución Educativa Normal Superior, no tenían claro cuáles eran todas las emociones, además 

eran muy pocos los que identificaban emociones como: miedo, gratitud y enojo. 

Al inicio del proceso de investigación se observó que los estudiantes demostraron interés 

por aprender y tener conocimientos acerca de la autonomía emocional, a pesar de que no tenían 

claro el concepto, se puede decir que se motivaron a participar de las actividades y de esta manera 

ir aprendiendo acerca del mismo. 

Frente a las estrategias pedagógicas que se implementaron con los niños y niñas se 

evidenció que ha sido un proceso satisfactorio, mostrando interés por aprender, compartir, 

relacionarse con los demás y expresar sus opiniones frente a cada situación establecida, puesto que 

estas actividades se realizaban con el propósito de que evaluarán su forma de actuar o dirigirse a 

los demás. 

Al implementar las estrategias pedagógicas en los niños y niñas se evidencia que favorece 

su desarrollo emocional en virtud de sus capacidades, teniendo en cuenta que estas ayudaron a 

mejorar sus comportamientos a medida que iban adquiriendo nuevos aprendizajes. 
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Se puede concluir que al implementar estas actividades se logró un impacto en los niños y 

niñas, puesto que les permitió aprender acerca de la importancia de la autonomía emocional. 

Durante esta investigación que se llevó a cabo en la Institución Educativa Normal Superior 

de Popayán, en los grados primero y segundo de primaria, se identificó que los comportamientos 

al implementar la evaluación inicial no eran los adecuados para la solución de problemas, debido 

a que no tenían control sobre sus emociones y esto los representaban con sus docentes, compañeros 

y padres de familia. 

En el trascurso del proyecto se evidencia que el niño se convierte en un ser activo y creativo 

durante las actividades, visto que aumenta su nivel de autoestima de manera positiva y fortalece 

su capacidad de entender acerca de sus consecuencias. 

Con la realización de los aportes teóricos se establecieron conceptos los cuales fueron 

fuente de apoyo para adquirir conocimientos acerca del desarrollo emocional y de esta manera 

implementarlas en los planes clase con el fin de llevar a cabo la ejecución de las actividades con 

los niños y niñas, permitiendo fomentar el aprendizaje y manejar sus conductas. 

 

Se evidencia que trabajar la autonomía emocional, por medio de las emociones y vivencias 

pedagógicas eleva la autoestima y seguridad en los estudiantes, a su vez, sus actitudes y 

comportamientos, contribuyendo a buenas relaciones en el entorno.  

Se lograron los objetivos propuestos puesto que en el proyecto de la autonomía emocional 

se utilizaron técnicas que permitieron dar cumplimiento a las estrategias planteadas en el proceso 

de intervención con la prueba inicial y la prueba final, obteniendo como resultado grandes 

beneficios y de esta manera dejar una enseñanza que se plantee en las aulas de clase llevando un 
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proceso continuo y de aceptación con cada uno de los estudiantes que participaron en la 

intervención. 

Al realizar la evaluación final se pudo hacer un análisis detallado en relación con los 

comportamientos de los estudiantes, evidenciando mejoría en sus relaciones interpersonales, 

dentro del contexto escolar y familiar. 

Con la realización de las actividades del proyecto de investigación, los estudiantes 

mejoraron en sus comportamientos y autoestima, teniendo en cuenta que demuestran seguridad en 

el momento de expresar sus ideas, estas actividades ludio-pedagógicas planteadas, de acuerdo con 

los planeadores, diarios de campos, aportes teóricos, citas bibliográficas, metodología y otros 

contenidos ayudaron a contribuir a mejorar el aprendizaje y la convivencia en los estudiantes 

dentro del desarrollo del proyecto de investigación. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda seguir trabajando en los proyectos de investigación enfocados en las 

estrategias de autonomía emocional dirigidos a niños y niñas en los primeros años de vida, teniendo 

en cuenta que este es un proceso que promueve a tener independencia, hábitos de disciplina, ayuda 

a controlar las emociones y aprender a tomar decisiones en las diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, permitiendo tomar conciencia de sus acciones y a autoevaluarse de acuerdo con sus 

comportamientos. 

 Durante este proceso se identificó la motivación, el interés y la creatividad que presentaron 

los estudiantes durante la implementación de las actividades, por esta razón se recomienda que la 

Institución Educativa continue trabajando con estos proyectos con el fin de mejorar las relaciones 

interpersonales, la convivencia escolar y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Se espera que se fortalezca el que hacer pedagógico, despertando el interés tanto de niños 

como de docentes y se continúe haciendo uso de la estrategias e instrumentos desarrollados, para 

descubrir nuevas aptitudes y habilidades que no se trabajaron.  
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Anexos  

Anexo 1: Cronograma de ejecución 
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Anexo b: Presupuesto del proyecto 

 


