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La siguiente guía no es un modelo único que se ad-
apta al trabajo de elaboración de los proyectos de 
investigación, por el contrario, frente a la pluralidad 
metodológica se constituye en una manera de elaborar 
los trabajos de vinculación. El objetivo de este documento 
es ilustrar y explicar paso a paso, el proceso de elabo-
ración de un proyecto teniendo encueta que todo es 
la esencia del proyecto de investigación y no se debe 
aislar conceptos ni partes del mismo para hacer elabo-
raciones secundarias o dar prioridad a otros.
El cuerpo del proyecto de investigación debe ser se-
cuenciales, coherente y gozar del proceso de los vasos 
comunicantes, si realmente se busca el éxito y la pro-
ducción de un nuevo conocimiento.
Este documento es una pauta de seguimiento de construcción, 
que se debe tener en cuenta para la realización de un tra-
bajo de investigación en cualquiera de los paradigmas 
o tipos de investigación en cualquiera de los paradig-
mas o tipos de investigación, enfoques etapas y frases 
de proceso investigativo.
Por lo tanto, investigar es una actividad común de 
cualquier ser humano, que se presenta desde las prim-
eras etapas de su vida y que permite al hombre com-
prender, interpretar y quizás modificar su entorno.
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PRÓLOGO

El presente libro, parte de los resultados de un proceso de 
investigación realizado por el Instituto Japón, en el que se 
evidencia que las medidas de confinamiento destinadas a 
contener la propagación de la COVID-19 han privado a los de 
niños y niñas de acceso a una educación de calidad, vacunas 
esenciales, alimentos nutritivos y atención de la salud mental, 
lo que ha origina conflicto al interior de las familias. Es por 
esta razón, que es menester trabajar en el reconocimiento de 
las emociones en época de post-pandemia. 

Después de dos años de pandemia, los niños del presente es-
tudio, siguen haciendo frente al cierre de las escuelas, las di-
ficultades económicas y el aislamiento; producto de normas 
sociales dañinas y otras formas de desigualdad por razón de 
género y economía que se agudizó a consecuencia de la falta 
de oportunidades laborales, como consecuencia del aislami-
ento que se vivió.
Es así, que el presente libro, es una guía que permite a los 
lectores entender cómo llevar adelante primero un proceso 
de investigación, centrado en una problemática definida, y 
que, a la misma, a través de una serie de estrategias, donde 
la inteligencia emocional juega un papel fundamental, como 
estrategia que relaciona los aspectos a considerar en las aulas 
post pandemia por COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN

Se pretende abordar las relaciones 
de convivencia en el ámbito 
familiar para la comprensión, 
intervención y transformación de 
conflictos que puedan emerger allí.

Los conflictos forman parte de 
nuestra vida cotidiana, sin embar-
go, es necesario e importante que 
estemos preparados para poder 
intervenir, resolver y transformar 
la familia, son espacios privilegia-
dos para este ejercicio pues son 
contextos primarios de interacción 
en grupos, por tanto, espacios de 
aprendizaje y formación. Si asim-
ilamos desde temprano que los 
conflictos son inevitable y también 
plausibles de solución, estaremos 
en condiciones de experimentar 
y proporcionar relaciones más 
saludables, relaciones más hu-
manas.

Es importante recordar que, 
aunque hablamos familia en sin-
gular estamos claros de que en 
este singular hay mucho de plural-
idad. No somos iguales ni nuestros 
contextos de vida son análogos y 

la pluralidad en que vivimos debe 
pautar nuestros procesos dialógi-
cos y pedagógicos.
No establecemos “recetas”. Asum-
ir que tenemos una “receta lista” 
para la solución de los conflictos 
en general sería un gran equivoco. 

Las “recetas” necesitan hacerse 
a partir de aquello que se desea 
transformar y los “ingredientes” 
deben ser probados en cada situación 

Conscientes de que cualquier sit-
uación difícil puede convertirse en 
una oportunidad de aprendizaje, 
invitamos a asumir la familia como 
contexto para promover y practic-
ar otras formas de convivencia. 

Para ello, en esta asignatura el 
niño o la niña podrán adquirir una 
visión teórico – practica desde el 
ámbito comparado de las difer-
entes herramientas que se utilizan 
en los diversos procesos de resolu-
ción de conflictos en la familia.

Con el transcurso de los días nos 
hemos dado cuenta que por la 
pandemia del COVID  la falta de 
comprensión hacia las relaciones 
que puede presentar los niños  en 
ocasiones no se puede asimilar de 
una buena manera, eso ha genera-
do que se presenten con
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flictos entre las familias, sin embargo, cuando existen  personas capaz 
de controlar sus emociones y comprender las de los demás se evitaran 
conflictos  y se platean formas de conciliación a que hace mantener 
una buena relación en el ambiente familiar por medio de los análisis de 
encuesta hemos visto que la mayoría de padres tienen dificultar para 
controlar las emociones de los niños en cada uno de los hogares por 
eso nuestro proyecto esta trabajado para que los padres puedan realizar 
un rincón con materiales que encontremos dentro de la casa y fáciles 
de realizar  mediante nuestro trabajo podrán ayudar al niño a controlar 
los tipos de emociones. 
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CAPÍTULO I
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL?

Según Edward L. Thorndike, 
definió ya en 1920 lo que él llamó 
la inteligencia social, esa habilidad 
básica para comprender y motivar 
a otras personas. David Wechsler, 
por su parte, y llegados los años 
40, dejó claro que ningún test de 
inteligencia podía ser válido si no 
se tenían en cuenta aspectos emo-
cionales. Más tarde, el propio How-
ard Gardner ya pondría los prim-
eros cimientos con la séptima de 
sus inteligencias, la llamada inteli-
gencia interpersonal, muy parecida 
sin duda a la emocional. Emoción 
se refiere a un sentimiento y a los 
pensamientos, los estados biológi-
cos, los estados Psicológicos y el 
tipo de tendencias a la acción que 
lo caracterizan (Goleman, 1995).

La educación emocional, tiene 
como finalidad aumentar el bie-
nestar individual y social, con-
tribuyendo al desarrollo integral 
de las niñas y los niños (Bisquer-
ra, 2003; Fernández-Berrocal y 
Ruiz-Aranda, 2008). Según Charles 
Darwin fue el primero que empezó 
a utilizar el concepto de inteligencia 

emocional, señalando en sus traba-
jos la importancia de la expresión 
emocional para la supervivencia y 
la adaptación. Según Thorndike, en 
1920, hace uso del término inteli-
gencia social, para describir la ha-
bilidad de comprender y motivar a 
otras personas. 

Según David Wechsler en 1940, 
describe la influencia de factores 
no intelectivos sobre el compor-
tamiento inteligente, y sostiene, 
además, que nuestros modelos de 
inteligencia no serán completos 
hasta que no puedan describir ade-
cuadamente estos factores. Según, 
Howard Gardner, en 1983 en su 
Teoría de las inteligencias múlti-
ples introdujo la idea de incluir 
tanto la inteligencia interpersonal 
(la capacidad para comprender las 
intenciones, motivaciones y deseos 
de otras personas) y la inteligencia 
intrapersonal (la capacidad para 
comprenderse uno mismo, apreciar 
los sentimientos, temores y motiva-
ciones propios). Para Gardner, los 
indicadores de inteligencia, como 
el CI, no explican plenamente la 
capacidad cognitiva.

La inteligencia emocional se re-
fiere al conjunto de habilidades que 
permiten tomar consciencia de sí 
mismo, manejo de las emociones, 
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automotivación, reconocimiento 
de las emociones en los otros y la 
capacidad para relacionarse con los 
demás. (Pegalajar & López, 2015) 
Según Goleman (1995), un adecuado 
desarrollo de la inteligencia emo-
cional se evidencia sobre todo en la 
capacidad que tienen las personas 
de interactuar con diversos agen-
tes sociales del entorno, principal-
mente a partir del autoconocimien-
to de sus fortalezas y debilidades, 
y de la empatía (Goleman 1995, 
citado en Carballo, 2006). Por lo 
tanto, como menciona Carballo 
(2006). Según Howard Gardner 
(1993) comenzó a considerar que 
ser inteligente no era simplemente 
tener un alto coeficiente intelec-
tual. Este autor distinguió entre 
inteligencia interpersonal e inteli-
gencia intrapersonal, entre otras. 
Según Peter Salovey y John Mayer 
(1990) acuñaron los conceptos de 
inteligencia interpersonal e inteli-
gencia intrapersonal con el nombre 
de Inteligencia emocional. Según 
estos autores, poseer Inteligencia 
emocional significaba reunir tres 
cualidades principales:

•	 Percibir	las	emociones	
propias y las de los demás
•	 Comprender	 esas	 emo-
ciones que se han percibido, tanto 
en la propia persona como en las 

otras (empatía)

•	 La	 capacidad	 de	 regular	
esas emociones y afectos previa-
mente percibidos y comprendidos

Según Daniel Goleman (1995; 
edición en castellano de 1996), 
psicólogo que trabajaba como 
periodista de temas científicos, se 
convirtió en el divulgador que des-
pertó la atención sobre la Inteligen-
cia emocional. Éste planteó no con-
siderar la fría razón como medida 
de todas las cosas. Según J. Mayer 
y P. Salovey (1997) más arriba pre-
sentado, clasificado como Mode-
lo de Habilidades, se observaban 
cuatro procesos implicados; aho-
ra, centrándonos en los Modelos 
Mixtos (Bar-On: 1997; Goleman: 
1995), vemos que se proponen cin-
co capacidades básicas de la Inteli-
gencia emocional. Según Howard 
Gardner planteó la duda respec-
to a que la inteligencia fuese una 
sola entidad y que pudiese medirse 
solamente por medio de pruebas 
del coeficiente intelectual (CI). 
Según Eric Erikson, David Ries-
man y Jerome Bruner le influencia-
ron y le ayudaron a comprender la 
condición, la inteligencia y la nat-
uraleza humana en profundidad. 
Según Anyarin (1998), el término 
de Inteligencia Emocional fue uti-
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lizado por primera vez en 1990 por 
los psicólogos Meter Salovey de 
la Universidad de Harvard y John 
Mayer de la Universidad de New 
Hampshire. Se le empleó para de-
scubrir las cualidades emocionales 
que aparecen tener importancia 
para el éxito. Estas pueden incluir:

La empatía.
•	 La	 expresión	 y	 compren-
sión de los sentimientos.
•	 El	control	del	mal	genio	(la	
ira).
•	 La	independencia.
•	 La	capacidad	de	adaptación.
•	 La	simpatía.
•	 La	capacidad	de	resolver	los	
problemas en forma interpersonal.
•	 La	persistencia.
•	 La	cordialidad.	
•	 La	amabilidad.
•	 El	respeto

Según Solovey y Myer en 1990 
definen la Inteligencia Emocional 
como: un subconjunto de la in-
teligencia social que comprenden 
la capacidad de controlar los sen-
timientos y emociones propias, 
así como las de los demás, de dis-
criminar entre ellas y utilizar esta 
información para guiar nuestro 
pensamiento y nuestras acciones. 
(Cit. por Anyarin 1998), Según Go-
leman (1995) afirma que la palabra 

emoción proviene del verbo latino 
moveré (que significa «moverse») 
más el prefijo «e-», significando 
algo así como «movimiento hacia» 
y sugiriendo, de ese modo, que en 
toda emoción hay implícita una 
tendencia a la acción. Basta con ob-
servar a los niños o a los animales 
para darnos cuenta de que las emo-
ciones conducen a la acción; es sólo 
en el mundo «civilizado» de los 
adultos en donde nos encontramos 
con esa extraña anomalía del reino 
animal en la que las emociones los 
impulsos básicos que nos incitan a 
actuar parecen hallarse divorciadas 
de las reacciones. Los sentimientos, 
las aspiraciones y los anhelos más 
profundos parten de una emoción. 

Muchas veces las personas sienten 
unas ráfagas de energías fuertes ya 
sean agradables, irritantes, amar-
gas, calurosas, dolorosas, relajantes 
o simplemente satisfactorias. A esas 
ráfagas de energías son a los que se 
les llaman emociones. Cada una de 
estas ráfagas está en los seres hu-
manos durante un tiempo y luego 
son remplazadas por otras emo-
ciones, estas van y vuelven con más 
o menos intensidad dependiendo 
de los estímulos que los genera. 

Según Salovey y Mayer (1990) 
fueron los pioneros en Inteligencia 
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Emocional, con un artículo en una 
revista, titulado Emocional reto-
mados años más tardes por Daniel 
Goleman (1995) con algunas varia-
ciones conceptuales, sobre todo en 
lo que refiere a los modelos pro-
puestos, sobre inteligencia emo-
cional, como iremos desarrollando 
en los siguientes párrafos. Por un 
lado, con las habilidades que pro-
ponen Salovey y Mayer y por otro 
el enfoque que utiliza Goleman acerca 
de la inteligencia emocional. (Sal-
ovey y Mayer 1990).

En la Inteligencia emocional en 
niños y para comprender y manejar 
las emociones, debemos tenerlas 
presentes en todo momento, sien-
do la infancia una etapa crucial en 
el aprendizaje del manejo y control 
de las mismas. Tal y como hemos 
puesto de manifiesto en más de 
una ocasión, la infancia es el mo-
mento en que mejor se adquieren 
los aprendizajes, y el manejo de las 
emociones es un aprendizaje fun-
damental y que, podemos decir, se 
encuentra a la base de los demás, 
por encontrarse todo lo que hace-
mos impregnado de emoción. Si 
bien para los adultos resulta ver-
daderamente difícil controlar las 
emociones en determinados mo-
mentos, para los niños y niñas este 
control es aún más complicado 

al carecer de experiencias previas 
similares y estrategias de abordaje.

En ocasiones, nos encontramos 
con niños y niñas cuyo control 
emocional es prácticamente inex-
istente. Se muestran irascibles e ir-
ritables a menudo, no se les puede 
negar nada porque están acostum-
brados a que se les permita y con-
sienta casi todo. 

Además, se muestran especial-
mente frágiles e irritables ante los 
fracasos, respondiendo de mane-
ra agresiva y hostil a este tipo de 
situaciones. Estas reacciones son 
realmente perjudiciales para el / la 
niño/a, ya que no sólo le van a lim-
itar su relación e integración en el 
grupo de iguales, sino que incluso, 
pueden llegar a afectar a su salud. 

De hecho, algunas investigaciones 
han puesto de manifiesto que la ex-
perimentación de emociones negati-
vas deriva en una disminución de 
las defensas, convirtiéndonos en 
personas vulnerables. 

El conocimiento, comprensión y 
control de las emociones, es por 
tanto vital, pues éstas nos permiten 
adaptarnos, comunicarnos y de-
senvolvernos en sociedad. 
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Además, no debemos olvidar que 
la emoción es fiel compañera de la 
motivación, el motor de la conse-
cución de objetivos. Gracias a las 
emociones podemos sentir empatía 
hacia otras personas, recuperar re-
cuerdos significativos de nuestra 
vida e incluso superar exitosamente 
momentos complicados. Destaca-
mos que la Inteligencia emocion-
al en niños para la adquisición de 
competencias emocionales prepara 
al niño y niña para la vida, le per-
mite estar atento y poder defend-
erse de posibles peligros sociales 
que le puedan acontecer, como por 
ejemplo el de las adicciones. Inves-
tigaciones, han puesto de mani-
fiesto que las personas con escaso 
control y tolerancia emocional. Son 
más susceptibles de caer en el mun-
do de las adicciones que aquellas 
cuyo control y tolerancia emocion-
al es mayor. 

La comprensión de las emociones 
nos permitirá también controlar-
las y tolerarlas. (Mariela Clemente 
Martos. Psicóloga 2003).

Según Daniel Goleman, pione-
ro en los estudios de Inteligencia 
Emocional, decía que ésta consistía 
en: el conocimiento de las propias 
emociones, y manejo de las mis-
mas; en la motivación propia; en el 

reconocimiento de las emociones 
de los demás; en el establecimiento 
de emociones positivas con otras 
personas. El desarrollo emocional 
influye directamente en la evolu-
ción intelectual del niño, de tal for-
ma que, si es deficitario, es decir, si 
se produce falta de afecto y bloqueo 
emocional durante la infancia, 
puede tener importantes efectos 
negativos en aspectos del desarrol-
lo intelectual. 

El intelecto del menor puede verse 
limitado en aspectos tales como la 
memoria y la capacidad de abstrac-
ción; presentar dificultades en la 
percepción y en la atención; y dis-
minución de las asociaciones men-
tales satisfactorias. Por otro lado, el 
desarrollo adecuado de las capaci-
dades emocionales produce un au-
mento de la motivación, de la curi-
osidad y de las ganas de aprender, 
una amplitud de la agudeza y pro-
fundidad de la percepción e intu-
ición. En los primeros años de vida 
del niño, las habilidades emocionales 
que deben trabajarse por parte de 
los padres son: conocimiento de 
uno mismo, control del compor-
tamiento impulsivo, motivación, 
empatía y habilidades sociales de 
cooperación y respeto. Para el ade-
cuado desarrollo emocional, el 
menor debe ser consciente de sus 
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propios sentimientos y ser capaz de 
verbalizarlos a los demás, poseer 
capacidad de empatía con los otros, 
intercambiar sentimientos satisfac-
torios, aceptarse a sí mismo y po-
seer una seguridad y autoestima 
correcta. (Frederick Moffet 2000). 

La inteligencia emocional es espe-
cialmente importante por el hecho 
de que las emociones impregnan 
la mayoría de las decisiones que 
tomamos, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que determinan 
el cómo integramos éstas con las 
cogniciones y los actos. Por todo 
ello, nuestro propósito no puede 
ser que otro que, tanto nosotros 
como nuestros niños, hijos o alum-
nos, adquiramos la capacidad 
de poner inteligencia a las emo-
ciones. A los padres, y en su caso 
a los profesores, se les debe incul-
car el papel que tienen en el desar-
rollo emocional de los menores, y 
concienciarlos de que un cociente 
emocional alto es tan importante 
o más que un cociente intelectual 
elevado. No sólo se trabaja en los 
menores en el ámbito familiar y 
escolar, también en otros, como en 
los centros hospitalarios donde po-
demos observar cómo, en la planta 
donde están ingresados los niños, 
el contexto, decoración, tiempo de 
ocio… está emocionalmente cuida-

do, para que, a pesar de la situación 
desfavorable que estén pasando, 
anímicamente se encuentren bien. 
A los niños tenemos que escuchar-
los, protegerlos, pero no en exceso, 
ayudarles, pero no hacer las cosas 
por ellos, acompañarlos, pero no 
llevarlos; hay que enseñarles los 
peligros, pero no atemorizarlos, 
integrarlos en las relaciones y no 
aislarlos, animarlos con sus ilu-
siones sin desesperanzarlos, vivir 
con naturalidad sin hacerlo por 
encima de las posibilidades fa-
miliares, quererlos y manifestarles 
amor sin idolatrarlos, comportarse 
y ser como queremos que sean 
ellos, dándoles ejemplo con nues-
tro comportamiento. 

No debemos olvidar que muchas 
veces les pedimos que sean de una 
manera mientras que nosotros nos 
comportamos de forma contraria; 
nuestros hijos nos escuchan, pero 
también nos miran; por lo tanto, 
que hay que tener en cuenta que 
no debemos cumplir el dicho haz 
lo que digo, pero no hagas lo que 
hago. (Asela Sánchez Aneas 2003). 

Según Goleman afirma que la pri-
mera oportunidad para dar forma 
a los ingredientes de la Inteligencia 
Emocional son los primeros años 
de vida, aunque estas capacidades 
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continúan formándose en la Escue-
la. Las capacidades emocionales 
que los niños adquieren en años 
posteriores se construyen sobre 
esos primeros años y son la base 
esencial de todo aprendizaje. 

El éxito escolar no se pronostica 
por la precoz habilidad de leer sino 
por parámetros sociales y emo-
cionales, ser seguro de sí mismo 
y mostrarse interesado, saber qué 
tipo de conducta se espera de él y 
como dominar el impulso de por-
tarse mal, seguir instrucciones, re-
currir al maestro en busca de ayuda 
y expresar las propias necesidades 
al relacionarse con otros chicos. 
En los tres o cuatro primeros años 
de vida, el aprendizaje emocional 
es el más importante de todos, ya 
que el estrés puede dañar los cen-
tros de aprendizaje del cerebro y el 
niño tendrá pocas oportunidades 
de concentrar su atención, será in-
seguro, triste y depresivo. El costo 
será un bajo desempeño escolar, in-
firiendo su depresión en su atención 
y memoria y en retener lo que se les 
enseña en clase.

CÓMO SOLUCIONAR LOS 
CONFLICTOS

¿QUÉ SON LOS CONFLICTOS?
Normalmente hablamos como si 

fueran sinónimos de problemas 
y conflictos, vamos a describirlos 
muy brevemente para diferenciar-
los: problema: estado de tensión o 
malestar que surge entre dos perso-
nas o más, porque tienen los mis-
mo o contrarios, intereses, a lo que 
no encuentran una solución com-
patible con igualdad entre ellos. 
Conflicto: una cuestión de difícil 
solución entre dos o más personas 
donde ambas tienen o creen tener 
la razón.

Los conflictos surgen y nos acom-
pañan a lo largo de toda la vida, no 
hay que entenderlos siempre como 
algo negativo, ya que los conflictos 
pueden ser positivos.

Es muy importante identificarlos 
para poder solucionarlos

¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS 
NOS ENCONTRAMOS EN EL 
DÍA A DÍA?
Debemos tener en cuenta que existen 
diferentes tipos de conflictos de-
pendiendo del contexto o la forma 
en que se manifiestan.

CONFLICTOS LATENTES: son 
aquellos conflictos que existen, 
pero las personas implicadas no 
son conscientes de ellos.
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CONFLICTOS EXPLÍCITOS O 
MANIFIESTOS: aquellos conflic-
tos que son aparentes y reconoci-
dos por las personas implicadas.

TAMBIÉN PODEMOS ENCON-
TRAR:
CONFLICTOS INTRAPERSON-
ALES: surgen en el interior de la 
persona, consigo misma, están 
relacionados con los valores que 
posee o con cuestiones personales 
y/o íntimas.

CONFLICTOS INTERPERSONALES: 
aquellos que surgen entre dos per-
sonas por la intervención de una 
tercera persona, una idea o por el 
interés en un bien que los dos as-
piran, es decir, por algo que los dos 
quieren.

CONFLICTOS INTRAGRU-
PALES: se desarrollan enfren-
tamientos entre diferentes sub-
grupos dentro de un grupo mayor 
nos referimos a aquellos que tienen 
lugar entre dos grupos definidos.

¿CÓMO PODEMOS SOLU-
CIONARLOS?
El proceso para resolver cualquiera 
de estos tipos de conflictos es el 
mismo y se basa en 7 pasos que po-
demos seguir:

DEFINIR EL PROBLEMA: buscar 
el origen o las causas que dan lugar 
a la situación que se están vivien-
do, intentando responder a las 
siguientes preguntas ¿Qué va mal? 
¿Qué ocurre?

ANALIZAR LAS CAUSAS: tener 
presente el porqué del conflicto, 
todo lo que ocurre tiene una o varias 
causas, saber analizarlas ayudará a 
resolver la situación.

DEFINIR OBJETIVOS PARA 
ACTUAR: antes de emprender 
cualquier acción se debe tener cla-
ro lo que se quiere conseguir en esa 
situación o conflicto. ¿Queremos 
solucionarlo?

GENERAR ALTERNATIVAS: se 
deben buscar diferentes formas de 
resolución del conflicto y pensar 
qué se puede hacer desde un punto 
de vista positivo. Aunque en el mo-
mento nos parezca imposible, cada 
situación de conflicto tiene multi-
tud de soluciones posibles, hay que 
pensar en todas ellas, desde la más 
irracional a la más racional.

ELEGIR LAS ALTERNATIVAS 
APROPIADAS: siempre que se 
tomen decisiones se ha de pregun-
tar qué se debe hacer y cuál es la 
forma más adecuada de actuar. La 
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clave para ello es poder prever las 
posibles consecuencias que puede 
tener cada alternativa que se nos 
ha ocurrido, así podremos valorar 
cuál es la más adecuada. Pensar an-
tes de actuar.

PONER EN PRÁCTICA LA 
SOLUCIÓN ELEGIDA: una vez 
que se tiene claro de qué manera se 
puede solucionar hay que llevarlo a 
la práctica eligiendo la manera más 
adecuada.

EVALUAR LOS RESULTADOS: las 
consecuencias de las acciones lle-
vadas a cabo dirán si la resolución 
del conflicto ha sido positiva o no.

Cuando los conflictos se produz-
can entre personas, es decir, sean 
interpersonales, tenemos también 
técnicas de resolución pacífica que 
se puedan aplicar: negociación, 
conciliación, arbitraje y mediación. 
A cada una de ellas le dedicaremos 
un espacio propio. Explicaremos 
cada una de estas técnicas se expli-
carán individualmente.

La familia desde el inicio de los 
tiempos se ha constituido como el 
núcleo de la sociedad sobre el cual 
gira la formación biopsicosocio-
cultural de los niños niñas y ado-
lescentes, es así que para iniciar con 

este apartado científico se partirá 
hablando sobre la variable Relación 
Familiar.  

FAMILIA  
Concepto. -

  La palabra se derivada del 
término famulus, que significa “siervo, 
esclavo”, o incluso del latín fames 
(hambre) “Conjunto de personas 
que se alimentan juntas en la mis-
ma casa y a los que un pater familias 
tiene la obligación de ali1ºmentar” 
Guardiola, V. (2013). 

Definición. 

Desde una concepción tradicional, 
se puede observar que “la familia 
ha sido el lugar primordial donde 
se comparten y gestionan los ries-
gos sociales de sus miembros” Car-
bonell, J. (2012.) Citado en Gomes, 
E. & Guardiola, V. (2013). 
Así también otro autor habla de 
que la familia se define como el 
conjunto de individuos que viven 
alrededor de un mismo hogar” 
Febvre, (1961). Citado en Citado 
en Gomes, E. & Guardiola, (citado 
en Guallpa, N. & Loja, L. 2016).

Burns, (citado en  Guallpa, N. & 
Loja, L. 2016)  manifiesta que “En 
los primeros años de vida  y en los 
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comienzos de la escolaridad, la fa-
milia es  uno de los ámbitos que 
más influye en su desarrollo cogni-
tivo, emocional, personal y  socio 
afectivo” menciona que la  influen-
cia familiar se  mantiene a lo largo 
de toda la escolaridad, pero es en 
estos primeros años es   cuando  la 
familia juega un papel fundamental 
porque  proporciona al niño  afec-
to,  valoración, aceptación o rechazo, 
el éxito o el fracaso en los primeros 
años de  escolaridad.  Según Jimén-
ez (2010) citado en Guallpa, N. & 
Loja, L. (2016) La familia es el con-
texto donde se van adquiriendo los 
primeros hábitos, las primeras ha-
bilidades y las conductas que nos 
acompañarán a lo largo de nuestra 
vida.

Los adultos que le rodean tienen 
un papel muy importante en la so-
cialización de los niños, pero esta 
influencia no es decisiva, ya que la 
educación no es un proceso unidi-
reccional, es un proceso en el que 
influyen múltiples factores; en sus 
palabras (p.3). 

“La educación no es algo que los 
padres hagan a los hijos, sino algo 
que padres e hijos hacen conjunta-
mente”.   (Rich, citado en Jiménez 
2010). 

Por lo tanto, la familia es conside-
ra como una organización social 
primaria que se caracteriza por 
sus vínculos, y por las relaciones 
afectivas que se dan en su interior, 
constituyendo un subsistema de la 
organización social, en donde los 
miembros del grupo familiar cum-
plen roles y funciones al interior de 
esta, que son los que permiten rel-
acionarse con otros sistemas exter-
nos, tales como el barrio, el trabajo, 
la escuela y cultura.  

Según Núñez (citado en Guallpa, 
N. & Loja, L. (2016) Señala que la 
educación tiene un objetivo claro 
en el desarrollo integral del niño y 
en el núcleo familiar donde encon-
tramos las raíces de este desarrollo 
global; demostró que la familia es 
vital para la sociedad como para el 
desarrollo del ser humano donde la 
educación es una tarea primordial, 
aunque compartida de manera sig-
nificativa con la escuela, con el en-
torno y con el contexto social (p.1).  

Por ende, la familia es para el niño 
como primer transmisor de pau-
tas culturales y su primer agente 
de socialización se los considera 
como los primeros responsables 
de la educación de los niños; es 
el primer contexto en el que nos 
ponemos en contacto con el mun-
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do particular de cada grupo fa-
miliar. Tomando en consideración 
el concepto mencionado anterior-
mente por Núñez se puede decir 
que la crianza de los hijos dentro de 
los primeros años de vida influye 
directamente en la socialización y 
formación de su comportamiento.  

Según Maccoby y Martin, (1980) 
citado en Guallpa, N. & Loja, L. 
(2016) consideran que la so-
cialización puede definirse como 
proceso a través del cual el niño 
adquiere hábitos, valores, metas y 
los conocimientos que lo han de 
capacitar para desempeñar-se sat-
isfactoriamente cuando se convi-
erta en un miembro adulto de la 
sociedad (p.1).  

Sobra decir que en este proceso la 
familia cumple un papel decisivo, 
estos autores consideran a la familia 
como el primer agente socializador 
de los sujetos.

El término familia también reci-
be algunas definiciones desde 
diferentes enfoques conceptuales 
los mismos que nos ayudan a re-
alizar una diferenciación bastante 
clara, mismos que se desglosan en 
la siguiente tabla: 

Tabla 1: Definición de familia 

según diferentes enfoques concep-
tuales.
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Fuente: Definición de familia según diferentes enfoques conceptuales
Elaboración: Pereira (Citado en Guallpa N & Loja B., 2015, p. 29-30)  
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Sin duda alguna todos los aportes 
científicos a cerca de la familia 
son valederos al definir a la misma 
como la columna vertebral del ser 
humano y cada una de ellas define 
una característica sobresaliente, en 
el caso del presente estudio se real-
iza un mayor énfasis la definición 
del modelo  de las nuevas estruc-
turas familiares: negociadora o de-
mocrática, puesto que se aproxima 
a la realidad actual de la familias 
donde se requiere una alto nivel 
de comunicación para garantizar 
una estabilidad armónica entre sus 
miembros. 

Las afirmaciones en que concuer-
dan todos los estudios sobre “Fa-
milia” es el hecho de ser un esce-
nario obligatorio e insustituible 
para la formación integral de la 
persona, en el que se educa y desar-
rolla integralmente a un individuo 
cimentando los principales valores 
morales, conocimientos, actitudes 
y personalidad del ser humano 
para lograr un bienestar físico y 
psicológico. A este propósito en el 
Artículo 16 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos seña-
la que: “la familia es el elemento 
natural y fundamental de la socie-
dad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”. Carre-
ra, X. (2016).  

La familia sin duda alguna es el 
lugar en el que se da una formación 
integral del ser humano con el 
aprendizaje de valores, virtudes, 
hábitos, costumbres entre otros, 
por ello en base a todos los aportes 
realizados se puede determinas que 
desde cada definición se realiza én-
fasis en una función determinada 
que debe ser tomada en cuenta en 
el desarrollo de cada ser humano al 
ser considerado un ser biopsicoso-
cial. 

En la presente variable es de suma 
relevancia hacer una introducción 
sobre los estilos de crianza paren-
tal que usan los padres y madres al 
momento de educar a sus hijos y 
fortalecer las relaciones familiares, 
mismas que están clasificados de 
acuerdo a varios estudios realiza-
dos.  

Estilos de crianza parental 
 
Al hablar de estilo parental, ter-
minología que procede de la in-
vestigación de origen anglosajón, 
parentingstyle, se define como la 
modalidad de interacción en la rel-
ación de padres e hijos en la que 
perciben influencias, enseñanzas, 
control, atención, satisfacción de 
necesidades. El estilo parental es 
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el conjunto y modalidad de prácti-
ca de los padres que repercuten el 
desarrollo y bienestar del hijo. En 
la investigación empírica sobresale 
la psicología del desarrollo, esti-
lo parental es un constructo para 
definir variedades en el ejercicio 
de la paternidad que se agrupan en 
tipologías. Otras investigaciones 
se refieren al mismo fenómeno de 
las relaciones familiares y hacen 
hincapié en alguna de las mismas. 
(Bernal Aurora, 2012, págs. 89-90) 
 
El estilo  parental que los padres y 
madres usan en el proceso de cri-
anza son un factor de suma impor-
tancia en el fortalecimiento de las 
relaciones familiares especialmente 
en las primeras etapas de vida de 
los niños y niñas, en ese sentido 
varios autores han realizado estu-
dios que brindan aportes significa-
tivos en relación a esta temática, 
para la presente investigación es 
de suma importancia la definición 
que plantea Aurora Bernal y sus 
colaboradoras en el sentido de que 
un estilo parental debe tener un en-
foque más profundo y partir de una 
educación parental mismos que se 
transmiten a través de un conjunto 
de conductas que ejercen los padres 
sobre los hijos conllevados e im-
plicando influencias, enseñanzas, 
control y satisfacción de necesi-

dades para lograr un bienestar. 

Teorías y tipos de estilos de crian-
za parental desde diferentes au-
tores 

Existen diferentes planteamientos 
teóricos sobre los estilos de ed-
ucación parental que ejercen los 
padres en relación a los hijos es así 
que tenemos los siguientes:  

Teoría sobre Estilos de Crianza de 
Diana Baumrind 

Baumrind, licenciada en filosofía 
y psicología, realizó numerosas in-
vestigaciones en preescolares y sus 
padres. A partir de ellas, reconoce la 
presencia de dos dimensiones en la 
formación de los hijos; la aceptac-
ión y el control parental. (Citada en 
Fundamentación teórica de estilos 
de crianza) Con la combinación de 
ambas dimensiones conformó la 
tipología de tres estilos parentales 
de crianza y definió los patrones 
conductuales característicos de 
cada estilo: el patrón de estilo con 
autoridad, el patrón del estilo au-
toritario y el patrón del estilo per-
misivo. Papalia (2005) (Citado en 
Definición de familia Universidad 
de Azuay p.4) 
 
La obra de Baumrind (1966) y las 
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siguientes investigaciones han es-
tablecido asociaciones consistentes 
entre cada estilo de crianza y los 
comportamientos infantiles. (p. 
887-907).
 
A continuación, se describen las 
características de cada uno de los 
estilos de crianza parental propues-
tos por Diana Baumrind. 

Estilo Con Autoridad, Democráti-
co o equilibrado 

Baumrind caracteriza este estilo 
de la siguiente forma: estos padres 
presentarían un patrón contro-
lador pero flexible, sus niveles de 
involucramiento, control racional 
y supervisión son altos. Valoran, 
reconocen y respetan la partici-
pación de los hijos en la toma de 
decisiones y promueven en ellos la 
responsabilidad. Valoran la indi-
vidualidad, respetan su independ-
encia, sus intereses, opiniones y la 
personalidad de los niños, además 
de exigir buen comportamiento. 
Son cariñosos, se mantienen firmes 
frente al cumplimiento de las nor-
mas, imponen castigos en un con-
texto de apoyo y calidez.  

Favorecen el diálogo en las rela-
ciones con sus hijos haciéndoles 
comprender las razones y motivos 

de sus exigencias. Los hijos suelen 
ser independientes, controlados, 
asertivos, exploradores y satis-
fechos. 
 
Este estilo parece desarrollar de 
mejor forma las competencias de 
los niños al establecer normas real-
istas claras y congruentes, los niños 
saben lo que se espera de ellos y 
saben cuándo están cumpliendo 
con las expectativas de sus padres. 
Por lo tanto, cabe esperar que se 
desempeñen debidamente ya que 
conocen la satisfacción de cumplir 
con las responsabilidades y lograr 
los objetivos que persiguen. 
 
En investigaciones basadas en la 
obra de Baumrind (1966) se ha 
confirmado la superioridad del es-
tilo con autoridad frente a los otros 
estilos. Sin embargo, se le critica 
que en sus estudios no considerara 
factores innatos, como el tempera-
mento, lo que pudo haber influido 
en las competencias manifestadas 
por los niños. (p. 887-907) 
 
Se considera que este es el estilo 
parental que cuando surgen difi-
cultades los padres con autoridad 
enseñan formas de comunicación 
positiva para que los niños man-
ifieste sus puntos de vista y se ne-
gocien las alternativas de solución 
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por lo tanto se debería buscar una 
aproximación a con las familias 
para alcanzar este nivel equilibrado 
al momento de educar a los hijos. 

Decisiones relacionadas con las 
normas. Sus hijos son los que 
menos control ejercen sobre sí mis-
mo, son más temerosos del medio 
que los rodea. 
 
En estos hogares los niños reciben 
muy poca orientación llegando a 
manifestar inseguridad y ansiedad 
sobre si hacen lo correcto. 
 
Este estilo se caracteriza por la 
sobreprotección que los padres 
pueden ejercer sobre sus hijos, ex-
istiendo limitación en el estableci-
miento de normas y reglas que sin 
duda alguna son necesarias para 
una educación parental adecuada. 

La manera de crianza de los hijos 
dentro de las familias han dado un 
cambio considerable puesto que la 
estructura y funcionalidad de roles 
de las mismas  se ha modificado de 
manera considerable en un ambi-
ente en el que padre y madre traba-
jan para satisfacer las necesidades, 
lo que conlleva a que exista un 
vacío en las relaciones familiares 
por dicha ausencia, es asi que en la 
Parroquia de Malchinguì gran can-

tidad de padres y madres trabajan 
en las florícolas y los niños pasan 
solos y por ende las reglas han dis-
minuido.

Los estilos propuestos por Macco-
by y Martín  
 
 Los aportes propuestos por estos 
dos autores son una extensión de 
las elaboraciones de Baumrind, in-
terpretan las dimensiones básicas 
propuestas por ella. Es así que Mac-
coby y Martín intentaron medir el 
estilo parental como una función 
de dos dimensiones a las que lla-
maron afecto y control, tomando 
dos aspectos; el control o exigen-
cia, el afecto o sensibilidad de los 
padres ante las necesidades de los 
hijos. Estos modelos bidimension-
ales fueron fundamentados con el 
propósito de dar a conocer como 
los niños son afectados con los esti-
los de crianza educativos parentales 
ya sea por las conductas de sus pro-
genitores o por el medio cultural 
en el que se desenvuelven; la cultu-
ra provee a l niño algunos modelos 
precisos que le permitirán desarr-
ollarse como seres humanos en la 
medida que progresa su personali-
dad para poder desempeñarse en la 
sociedad. (Citado en Avril, A. 2017 
p.27) 
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El estilo que estos autores añaden en 
relación a los aportes antes hechos 
por Baumrind es el siguiente:  
 
Estilos Negligente: Este tipo de pa-
dres demuestran escaso afecto a los 
hijos y establece límites deficientes, 
les dejan a ellos gran parte de la re-
sponsabilidad material y afectiva, 
se enfocan en sus propias necesi-
dades y no en las del hijo. 

Este estilo se ha relacionado con 
diferentes trastornos conductuales 
de los niños y adolescentes. 
 
Los padres negligentes son aquellos 
que muestran poco o ningún com-
promiso con su rol de padres. 

No ponen límites a sus hijos porque 
no hay un verdadero interés por 
hacerlo. Les faltan respuestas afec-
tivas o de control conductual en sit-
uaciones diarias y/o en aquellas en 
que críticamente se requieren. Son 
padres que puntúan bajo en las dos 
dimensiones de exigencia y afec-
tividad. 

Aportes de Lyford – Pyke (citado 
en abril 2017)

Con respecto a los estilos de crian-
za Lyford & Pyke (citado en abril 
2017), plantea que generalmente 

las personas frente a un conflic-
to se dividen en tres grupos, esto 
dependiendo del tipo de respuesta 
que den a dicho conflicto. Es así, 
como realiza una división según 
tres niveles de respuestas: los de 
respuesta insegura, serían los que 
no logran hacer valer eficazmente 
sus derechos, necesidades y afec-
tos, valen más los derechos de los 
demás y presentan una actitud su-
misa; los de respuestas agresivas, 
serían los que imponen sus dere-
chos sin tener en cuenta los dere-
chos de los demás y presentan una 
actitud dominante y en tercer lugar 
estarían los de respuesta con per-
sonalidad, serían los que logran 
hacer valer eficazmente sus dere-
chos, teniendo también en cuenta 
los derechos de los demás, dicen lo 
que piensan, saben decir que no, en 
otras palabras son asertivos, pre-
sentan una actitud flexible y firme 
a la vez. 
 
“Esta división no es categórica es 
dinámica y cambiante. Muchas 
personas se verán reflejadas en más 
de uno de esos grupos según sean 
las situaciones en que padres e hi-
jos interactúan” (p.30). 
 
Actualmente la negligencia está 
catalogada como un tipo de vio-
lencia que se ejerce hacia los niños, 
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niñas y adolescentes, puesto que 
cada día es más evidente la presen-
cia de este tipo de estilo de crianza 
parental por la excesiva ausencia 
de los padres ya sea por cuestiones 
laborales o simplemente por no 
asumir la responsabilidad que tie-
nen en relación al cuidado de sus 
hijos. Este estilo se caracteriza por 
la ausencia de afecto y normas den-
tro de la crianza.

Los aportes científicos realizados 
en las teorías expuestas con sus 
respectivas tipologías en lo que 
compete a estilos de crianza paren-
tal son de gran importancia y rel-
evancia para el aporte del trabajo 
investigativo, sin embargo, para la 
presente investigación se trabajará 
con lo propuesto por Diana Baum-
rind quien es la primera autora que 
ha realizado investigaciones pro-
fundas y continuas sobre el tema, 
además es importante consider-
ar la adición que realiza Eleanor 
Maccoby sobre el estilo negligente, 
puesto que actualmente se mane-
ja una clasificación semejante en 
el ámbito educativo relacionado 
con la familia y ello nos permite 
tener mayor claridad y amplitud 
sobre los cuatro estilos parentales 
expuestos, además es de suma im-
portancia que en el instrumento de 
investigación sobre estilos paren-

tales se estudiarán los tres primer-
os propuestos por la autora Diana 
Baumrind, es decir con el estilo con 
autoridad o equilibrado, autoritar-
io  democrático.(Citado en Avril, 
A. 2017 p.27-28).

Características de los estilos de 
crianza parental 
 
Es muy necesario establecer las 
principales características de los es-
tilos de crianza parental y reacciones 
en el comportamiento de los hijos, 
mismas que se han agrupado de acuer-
do a aportes realizados por difer-
entes autores así tenemos:  
 
Torres y colaboradores, (Citado 
en Guallpa N, & Loja B., 2015, p. 
29-30)   en sus informes e investi-
gaciones, coinciden en describir 
ampliamente las características for-
males de una tipología de relación 
padres e hijos, basada en tres esti-
los: modelo autoritario, modelo in-
ductivo de apoyo y modelo errático 
o inconsistente. 

En síntesis, el amplio conjunto de 
investigaciones ha ido mostrando 
la existencia de una serie de carac-
terísticas en las que los padres y las 
madres difieren unos de otros en 
sus prácticas educativas. En estas 
mismas investigaciones se han in
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tentado explicar, en función de tales patrones de actuación, las diferencias 
interindividuales de los niños y las niñas en sus características de personali-
dad y socialización. A continuación, presentamos una tabla-resumen de 
las principales tipologías y las pautas familiares e infantiles derivadas de 
tales contextos. 

Tabla 2:  Tipologías y las pautas familiares de los estilos parentales
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Fuente: Definición de familia según diferentes enfoques conceptuales
Elaboración: Pereira (Citado en Guallpa N & Loja B., 2015, p. 29-30)  
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A través de la presente tabla se 
puede diferenciar las diferentes 
características que los padres apli-
can en la educación y crianza de sus 
hijos y de las consecuencias que las 
mismas pueden generar en el com-
portamiento, interacción y relación 
familiar de la misma manera nos 
permite conocer el nivel de invo-
lucramiento que los mismos tiene 
con sus hijos en todos sus aspectos. 
 
Por último, en lo que compete a la 
variable relación familiar nos aden-
tramos de manera más explícita en 
el tema haciendo énfasis en lo que 
implica una relación familiar. 

•	 Tipos	de	familias		
•	 Familias	nutricias			

Acorde a información proporcion-
ada en el blog Just another Word-
Press.com (2011) La familia nutri-
cia comprende que es inevitable el 
cambio, el cual es parte de la vida: 
los niños pasan con rapidez de una 
etapa a otra. Los adultos nutrici-
os nunca dejan de aprender y ad-
aptarse, tratan de aprovechar los 
cambios de manera creativa. 

En este tipo de familia se aprende a 
desarrollar el potencial de cada uno 
de los miembros. Sus característi-
cas son: 

•	 autoestima	elevada.	
•	 comunicación	 directa	 y	
clara. 
•	 reglas	 flexibles,	 humanas,	
adecuadas y sujetas a cambios. 
•	 el	enlace	con	la	sociedad	es	
abierto. 

Perfil y competencias de los pa-
dres nutritivos según los aportes 
de Porras, J. (2014) 

Perfil  
Son personas de bien, positivas 
para la sociedad 
Son autónomas, cuentan con los 
recursos para decidir y conducir 
con responsabilidad e independen-
cia su vida 
Están integrados consigo mismas, 
manejan con madurez y equilibrio 
sus emociones 

Competencias 
•	 Integran	su	historia	personal 
para pulir sus conceptos de padre e 
hijo 
•	 Son	 autocríticos,	 recono-
cen con objetividad sus fortalezas y 
debilidades 
•	 Tienen	 autoestima	 alta	 y	
positiva, tienen confianza en y res-
peto por sí mismos 
•	 Comunican	 con	 efectivi-
dad, saben escuchar y expresar sus 
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ideas y sentimientos 
•	 Establecen	 reglas	 de	 con-
vivencia que son adecuadas, flexi-
bles y humanas 
•	 Modelan	 y	 transmiten	 va-
lores, logrando que sus conductas 
pongan el ejemplo

Características de las familias nu-
tricias  

Según Itania, M. (2018) Una de las 
características de una familia nutri-
cia es que sus miembros tienen la 
libertad de comunicar lo que sient-
en y pueden hablar de cualquier 
cosa: sus desencantos, temores, 
herida, enfados y críticas, así como 
sus alegrías. 

Madres y padres son guías habilit-
adores y no jefes autoritarios; tam-
bién comprenden que es inevitable 
el cambio y que éste es parte de la 
vida y tratan de aprovecharlo de 
manera creativa para hacer que sus 
familias sean aún más nutricias. 
Padres y madres de una familia 
nutricia “saben que habrá proble-
mas, simplemente porque la vida 
los presenta y estarán alertas para 
encontrar soluciones creativas a 
cada problema que se suscite.  Por 
otra parte, las familias conflictivas 
invierten todas sus energías en un 
esfuerzo inútil para evitar la apa-

rición de los problemas; cuando és-
tos llegan -y siempre llegarán- estos 
individuos no tienen los recursos 
necesarios para resolver la crisis”
 
 Familias conflictivas  
En las familias conflictivas sus 
miembros dan todo para que no 
aparezcan los problemas, cuando 
estos llegan las familias no tienen 
los recursos para resolverlos. Sus 
características son: 
•	 crean	personas	conflictivas.	
•	 la	 autoestima	 es	 muy	 baja	
en cada miembro. 
•	 la	comunicación	es	indirec-
ta, vaga y poco sincera. 
•	 las	reglas	son	rígidas

Relación familiar 
 
Según Iribarren (2010) citado en 
(Carrera, X. 2016), Las relaciones 
familiares tienen una cualidad úni-
ca: no se producen en otros entor-
nos y cada familia vive diferentes 
prácticas que la hacen ser única e 
irrepetible; esto permite un apren-
der como padres e hijos. Indica que 
existen algunas propiedades esen-
ciales para comprender la comple-
jidad y la diversidad familiar: las 
estructuras no son cerradas ni ex-
cluyentes. A lo largo del ciclo vital 
del ser humano se tiene la opor-
tunidad de atravesar por distintos 
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tipos de familia y experimentar la 
conducta de apego de diferente for-
ma. 

 Así también Parada, citado en 
(Carrera 2016) menciona que cabe 
subrayar la existencia de la diver-
sidad de estructuras y modelos 
familiares actuales que sin duda 
han sido tema de una variedad de 
investigaciones. A continuación, 
presentaremos los modelos tradi-
cionales de la familia hasta llegar 
a la sociedad actual según varios 
autores identifica a las formas de 
organización familiar documenta-
das cronológicamente, las cuales se 
dividen en: 

•	 La	 familia	 consanguínea	
(grupos conyugales por genera-
ciones) 
•	 La	 familia	 punalúa	 (regu-
lación de las relaciones sexuales in-
trafamiliares) 
•	 La	 familia	 sindiásmica	
(sometimiento de la mujer y su rel-
ación protectora de los hijos). 
•	 La	familia	monogámica	(la	
mujer goza de jerarquía, los lazos 
conyugales pueden ser rotos por el 
hombre, los cónyuges comparten el 
cuidado de los hijos) 

Así también Gutiérrez, E. (2015) 
en su blog dinámica familiar hace 

referencia a que la dinámica famil-
iar es interpretado como el mane-
jo de interacciones y relaciones 
de los miembros de la familia que 
estructuran una determinada or-
ganización al grupo, estableciendo 
para el funcionamiento de la vida 
en familia normas que regulen el 
desempeño de tareas, funciones 
y roles; es además, una mezcla de 
sentimientos, comportamientos y 
expectativas entre cada miembro 
de la familia, lo cual permite a cada 
uno de ellos desarrollarse como in-
dividuo y le infunde el sentimiento 
de no estar aislado y de poder con-
tar con el apoyo de los demás.” Así 
la dinámica familiar se define bajo 
los conceptos de estructura y com-
posición familiar, tipos de familia, 
relaciones familiares, funciones de 
la familia, comunicación, reglas, 
normas y valores. 

Existen condiciones mínimas para 
el logro de una sana dinámica fa-
miliar: “Que existan normas de 
convivencia claras al interior de la 
familia.” El papel de la familia en la 
construcción de una sana dinámi-
ca familiar La familia es el espacio 
privilegiado de aceptación y amor 
de los seres humanos y es de gran 
relevancia el que esta emoción sea 
la que predomine en el clima de las 
relaciones intrafamiliares.
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Las familias constituyen un claro 
ejemplo de relaciones solidarias 
y cooperativas, ya que son capac-
es de unir las distintas visiones en 
pro de un objetivo común. Así las 
familias van construyendo una 
forma de enfrentar las dificultades 
diarias y de ver el mundo, nego-
ciando cuando es necesario llegar 
a acciones comunes o respetando 
y aceptando que los otros tengan 
distintas formas de ver algunas co-
sas, en otras ocasiones. Es muy im-
portante el rol que asume la familia 
en la convivencia saludable, en su 
cotidianidad la familia debe asum-
ir prácticas favorables que lleven a: 
Construir una familia humana y 
solidaria. Educar a sus miembros 
como seres humanos respetuosos 
de sí mismos, de los demás y de su 
entorno. Promover los valores para 
una sociedad justa y equitativa. 
El rol que la familia tiene a través 
de compromiso e interacción es 
de suma importancia en el ámbito 
educativo de manera especial en 
las primeras etapas de vida escolar, 
asistiendo a reuniones, programas 
sociales, de los que son participes 
sus hijos puesto que ello generará 
mayor involucramiento y compar-
tición de actividades educativas y 
familiares a su vez. 

Actividades Educativas 
 
Como tema central del presente 
proyecto se han planteado dos var-
iables de estudio, es momento de 
enfocar la atención a la variable ac-
tividades educativas mismas que se 
plantean desarrollar en la propues-
ta. Al igual que en la anterior vari-
able se iniciará dando un concepto 
y definición para un mayor enten-
dimiento. 

Actividad: Este vocablo etimológi-
camente tiene su origen del latín 
“Activitas” que significa “actuar”. 
Las actividades son todas aquellas 
tareas o labores que cada individuo 
ejerce diariamente, están las activi-
dades laborales, las actividades es-
colares, las actividades recreativas, 
las actividades físicas, etc. 

Educativa: Que sirve, es adecuado o 
está pensado para educar. “actividades 
educativas; juegos educativos” 

Mañas, M. (2015).  La aceptación 
que se encuentra en la (RAE) Real 
academia española “educar es di-
rigir encaminar doctrinar” 

La educación es un proceso multi-
direccional de coordinación y co-
operación que persigue la social-
ización y concienciación de todos 
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a nivel cultural, social, ético y de 
conducta. su cometido es ayudar, 
orientar, transmitir y encaminar a 
los individuos hacia la adquisición 
y asimilación de habilidades, ca-
pacidades, conocimientos y valores, 
facilitándoles así, su desarrollo. San-
tamaría (2013). Citado en Mañas, 
M. (2015). 

Ámbitos diferenciados de la edu-
cación: 

La educación formal que se im-
porte de forma reglada, que hace 
referencia a los centros educativos 
de cualquier nivel y en la que se ob-
tienen los títulos pertinentes a los 
estudios cursados. La educación no 
formal, una educación no reglada, 
que hace referencia a cursos educa-
tivos no dirigidos por el currículo 
y en la que además no se obtiene 
ningún título. Y la educación in-
formal, aquella que se obtiene en 
sociedad a lo largo de la vida y que 
no cuenta con ningún propósito 
educativo.  

  Cualquiera que sea el tipo de edu-
cación impartido, la finalidad siem-
pre ha de ser la misma: Formar in-
dividuos autónomos. Por ello cabe 
afirmar que la educación es esen-
cial en la vida de las personas, ya 
que las enriquece a nivel personal 

y produce en ellas cambios emo-
cionales, mentales y sociales que 
pueden durar toda la vida. Tapia 
(2005) citado en Mañas, M. (2015). 

En base a los conceptos planteados 
se puede definir que una actividad 
educativa son tareas o labores des-
ignadas a educar, enseñar, mismas 
que se las pueden realizar a través 
del juego, talleres, conferencias, 
guías entre otros. 

Currículo en educación inicial, 
familia y sociedad   

Dentro del currículo de educación 
inicial (2014) como parte de la 
formación forma se establecen al-
gunos referentes curriculares en los 
que se involucra a la familia como 
uno de los elementos fundamen-
tales dentro del desarrollo familia- 
escuela. 

Referentes curriculares de Edu-
cación Inicial en el país En el año 
2002, se publicó el referente curric-
ular para la Educación Inicial “Vo-
lemos Alto: Claves para cambiar el 
mundo”, en el cual se planteó par-
tir de objetivos generales para que 
cada institución elabore su propio 
currículo y logre la concreción a 
nivel de aula. 
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Este referente entregaba matrices 
de objetivos generales para pro-
mover la autonomía curricular, 
sin embargo, en la práctica, estos 
objetivos resultaron amplios dado 
que estaban planteados hasta los 5 
años, sin llegar a detallar las par-
ticularidades propias de cada etapa 
de desarrollo en los primeros años 
de vida. A partir de este referente, 
hasta 2007, se elaboraron diferentes 
propuestas de implementación, 
dando origen a cinco documentos 
curriculares1 formulados por di-
versas instituciones responsables 
del servicio en este nivel educati-
vo. A pesar de que estos intentaron 
mantener los fundamentos del Ref-
erente Curricular, basándose en los 
siete objetivos generales, se observa 
que se alejaron de la propuesta esen-
cial del Referente, evidenciándose 
una heterogeneidad de aprendiza-
jes propuestos en cada currículo 
publicado; cada uno respondía a 
distintas exigencias y expectativas 
que podían afectar a la equidad e 
igualdad de oportunidades de los 
niños. El modelo y diseño curricu-
lar de la Educación Infantil Famil-
iar Comunitaria (EIFC), también 
constituye un elemento fundamen-
tal en la construcción del Currículo 
de Educación Inicial. 

El modelo de atención, cuidado y 

formación de los niños que plant-
ea el EIFC se sustenta en la expe-
riencia vivencial, y se realiza con 
la participación de las familias y 
comunidades. Además, este bus-
ca el desarrollo de las lenguas, los 
saberes y conocimientos ancestral-
es rescatando la memoria colectiva 
y fortaleciendo identidad cultural, 
autoestima y autonomía. 

En este contexto, el Currículo de 
Educación Inicial contempla la in-
terculturalidad y presenta nuevas 
propuestas con criterios de calidad 
y equidad en igualdad de oportuni-
dades de aprendizaje, a la vez que 
recoge los elementos sustanciales 
de las experiencias curriculares.

Caracterización de los ejes de de-
sarrollo y aprendizaje Eje de de-
sarrollo personal y social.- Este eje 
integra los aspectos relacionados 
con el proceso de construcción de 
la identidad del niño, a partir del 
descubrimiento de las característi-
cas propias y la diferenciación 
que establece entre él y las otras 
personas, promoviendo el cre-
ciente desarrollo de su autonomía 
mediante acciones que estimulan 
la confianza en sí mismo y en el 
mundo que le rodea, y fomentan-
do la construcción adecuada de su 
autoestima e identidad, como parte 
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importante de una familia, de una 
comunidad y de un país. También 
considera aspectos relacionados 
con el establecimiento de los primeros 
vínculos afectivos, propiciando 
interacciones positivas, seguras, 
estables y amorosas con la familia, 
otros adultos significativos y con 
sus pares. Además, considera el 
paulatino proceso de adaptación y 
socialización del niño que propicia 
la empatía con los demás, así como 
la formación y práctica de valores, 
actitudes y normas que permiten 
una convivencia armónica. For-
man parte de este eje para el sub-
nivel Inicial 1 el ámbito de vincu-
lación emocional y social y para el 
subnivel Inicial 2 el de identidad y 
autonomía y convivencia.
El currículo de educación inicial 
implementado en el año 2014, tiene 
como objetivo principal la contri-
bución en el desarrollo de habili-
dades, destrezas, desde un enfoque 
integrador del ser humano, en este 
caso específicamente de las niños 
y niños de 3 a 4 años de edad que 
corresponden a los iniciales 1 y 
2 de los centros educativos. Estas 
habilidades permitirán adquirir 
autonomía en cada uno de niños 
desde edades tempranas.

CAPÍTULO II
Metodología de investigación.

Método Cuantitativo: Tamayo 
(2007), consiste en el contraste de 
teorías ya existentes a partir de 
una serie de hipótesis surgidas de 
la misma, siendo necesario ob-
tener una muestra, ya sea en for-
ma aleatoria o discriminada, pero 
representativa de una población o 
fenómeno objeto de estudio.
Rodríguez Peñuelas (2010), seña-
la que el método cuantitativo se 
centra en los hechos o causas del 
fenómeno social, con escaso in-
terés por los estados subjetivos del 
individuo. Este método utiliza el 
cuestionario, inventarios y análi-
sis demográficos que producen 
números, los cuales pueden ser 
analizados estadísticamente para 
verificar, aprobar o rechazar las rel-
aciones.

Hernández, Fernández y Baptis-
ta (2010) manifiestan que usan la 
recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadísti-
co, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías, 
además señalan que este enfoque 
es secuencial y probatorio.
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Este proyecto de investigación es 
de tipo cuantitativo porque se 
realizaron encuestas a los padres 
de familia para saber su opinión y 
conocimiento acerca del tema las 
cuales fueron tabuladas y arrojaron 
un resultado para saber cómo 
poder manejar la situación de las 
emociones de los niños por motivo 
de la pandemia.

Método Inductivo 
Según (Francis Bacon 1561-1626) 
el método inductivo es aquel que 
trata de partir de abundantes ca-
sos individuales observados y lle-
gar al enunciado de grandes leyes 
y teorías de carácter general. Pro-
ponía una estructura de pirámide: 
una amplia base cimentada en la 
observación pura hasta la cúspide, 
en donde colocaríamos las conclu-
siones de carácter general.

Se utiliza este método porque se 
presta para la exploración y análi-
sis de hechos para poder inferir así 
una generalización de todo lo 
realizado.

Método Sustantivo
Según (Sánchez y Reyes, 2006:38) la 
metodología sustantiva es aquella 
que trata de responder a los proble-
mas teoréticos o sustantivos y está 
orientada a describir, explicar, pre-

decir o retro decir la realidad, con 
lo cual se va en búsqueda de prin-
cipios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica. 

Esta metodología se aplicó para el 
reconocimiento de las emociones 
para de esta manera responder o 
explicar cuáles son los causantes de 
ciertas actitudes presentadas por 
motivo de la pandemia del COVID-19 
para buscar así la resolución al con-
flicto.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas utilizadas en este 
proyecto son la entrevista y la en-
cuesta:

Entrevista
 Una entrevista es una conver-
sación con el propósito. Es un pro-
ceso interactivo que involucra mu-
chos aspectos de la comunicación 
que el simple hablar o escuchar, 
como ademanes, posturas, expre-
siones faciales y oros comportam-
ientos comunicativos´´ (Morgan 
y Cogger, 1975) y el entrevistador 
formula preguntas y el entrevistado 
las responde. Se trata de una técni-
ca empleada para diversos motivos, 
investigación, medicina y selección 
de personal. Una entrevista no es 
casual, sino que es un diálogo in-
teresado con un acuerdo previo e 
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intereses y expectativas por parte 
tanto del entrevistador como del 
entrevistado.

Nuestro grupo utilizo la entrevista 
porque es una forma de comuni-
cación muy fácil de aprendizaje, ya 
que nos permite ir conversando de 
una manera espontánea y de mane-
ra más dinámica y entretenida, ya 
que por el simple hecho nos com-
prendemos de mejor manera tanto 
el entrevistador y el entrevistado al 
utilizar lenguaje coloquial y no tan 
científico.

La encuesta
Es una técnica destinada a obtener da-
tos de varias personas cuyas opin-
iones impersonales interesan al 
investigador, se puede aplicar a 
sectores más amplios del universo, 
de manera mucho más económica, 
esta herramienta es la más utiliza-
da en la investigación, utiliza los 
cuestionarios como medio prin-
cipal para allegarse información, 
de esta manera la encuesta puede 
realizarse para que el sujeto en-
cuestado plasme por sí mismo las 
respuestas en el papel. 

Población
La población para la investigación 
se tomará al grupo como muestra para 
el presente estudio corresponderá a 

10 niños con sus respectivas famil-
ias de un total de 30, quienes cum-
plirán los siguientes criterios de in-
clusión y exclusión.

a) Niños y niñasde1 a 3 años de 
familias nucleares, ya sean monos 
parentales y/o biparentales; exten-
sas, re ensambladas, consensuales 
o legales.
b) Que participen voluntariamente 
en la investigación.

Diseño de la investigación 
El enfoque o paradigma general a 
ser utilizado para la investigación 
es de carácter cualitativo y cuan-
titativo ya que el problema y los 
objetivos se sitúan en el ámbito so-
cioeducativo, y a la vez se hace nece-
sario implementar estrategias de 
aprendizaje como los juegos didác-
ticos para activar el interés del niño 
y niña, para facilitar el pensamiento 
lógico que promueve la resolución 
de problemas matemáticos aplica-
bles a su formación académica y su 
vida cotidiana. 

Tipos de investigación 
Para el desarrollo de la investi-
gación se utiliza dos tipos de inves-
tigación como es la Investigación 
documental y la Investigación de 
campo.
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Investigación documental:

Es aquella que se realiza en lugares, 
sitios, donde se encuentran los doc-
umentos, fuentes de investigación y 
que nos permiten extraer la infor-
mación que se halla almacenada en 
los documentos. 

Estas fuentes de información 
pueden ser; bibliográfica, hemero-
gráfica, archivológica, iconográfi-
ca, radiográfica, videográfica y net 
grafía. Nos sirve para la elabo-
ración del marco teórico y para la 
elaboración de la propuesta o alter-
nativa de solución. 

Investigación de campo: 
Es aquella que se realiza donde se 
encuentra el objeto de estudio. La 
utilidad de esta investigación de 
campo es para recolectar y proc-
esar los datos empíricos, además 
para obtener datos de los cuales 
se puedan sacar conclusiones y 
recomendaciones, que se contiene 
a través de la experiencia enri-
quecedora del contacto real en el 
medio. 

Para la obtención de datos se re-
alizará un trabajo de campo dentro 
de la institución educativa traba-
jando con padres, madres de famil-
ia y representantes legales, además 

con las maestras de inicial dos. 

Población y muestra  
Población: 
Es el conjunto total de elementos 
que tienen características comunes 
que pueden ser motivo de investi-
gación que pueden ser hechos, pro-
cesos, fenómenos, objetos, sujetos. 
La Población seleccionada para la 
presente investigación es la escuela 
de educación básica Pedro Mon-
cayo, ubicada en la parroquia de 
Malchinguí Cantón Pedro Mon-
cayo. 

Muestra: subconjunto representativo 
de la población con el fin de inferir, 
mediante su estudio, características 
de toda la población. 
La muestra seleccionada para el 
trabajo investigativo son los niños 
y niñas de 4 a 5años de edad 
correspondiente a la inicial 2 de 
la Escuela de Educación Básica Pe-
dro Moncayo, ubicada en la parro-
quia de Malchinguí Cantón Pedro 
Moncayo.

Tabla 3: Población y muestra
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Procedimientos  
En el presente proyecto de inves-
tigación de modalidad socioedu-
cativa se realizaron las siguientes 
actividades: 

•	 Construcción	 del	 marco	
teórico definitivo a través de la in-
vestigación documental. 
•	 El	 diseño,	 elaboración	 y	
validación de los instrumentos, 
equipos herramientas y aparatos 
de investigación, que permitan ob-
servar y medir las variables de estu-
dio.  
•	 Elaboración	de	una	encues-
ta dirigida a Educadoras de la es-
cuela de Educación Básica Pedro 
Moncayo 
•	 Aplicación	 de	 encuesta	 de	
relaciones familiares a padres y 
madres de familia de niños y niñas 
de 4 a 5 años de la escuela de edu-
cación básica Pedro Moncayo. 
•	 La	 administración	 y	 apli-
cación de los instrumentos de 
medición para la obtención y registro 
de los datos (información empíri-
ca) 
•	 El	tratamiento	o	procesam-
iento de los datos de acuerdo a las 
operaciones definidas en la metod-
ología. 
•	 El	 análisis	 y	 discusión	 de	
resultados. 
•	 Diseño	y	elaboración	de	 la	

propuesta. 
•	 Elaboración	del	informe	fi-
nal del proyecto. 
 
Técnicas para procesar los datos y 
análisis de resultados 

Las técnicas que se va a utilizar 
para la investigación van relaciona-
das con el método estadístico que 
es el cualitativo y cuantitativo. 

La técnica es la estadística de-
scriptiva la misma que me per-
mitirá hacer la construcción de 
frecuencias para la conformación 
de tablas estadísticas a través de la 
tabulación, y su posterior análisis 
descriptivo con la argumentación 
teórica correspondiente. 

Procesos descriptivos: 

•	 Tabulaciones	
•	 Construcción	 de	 tablas	 de	
términos estadísticos 
•	 Construcción	de	represent-
aciones gráficas  
•	 Calculo	de	las	medidas	por-
centuales  
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LA ENCUESTA REALIZADAS 
A PADRES Y MADRES DE FAMILIA CON HIJOS DE 1 A 3 AÑOS

Análisis del diagnóstico: La resolución de conflictos en el hogar a través 
del reconocimiento de las emociones en niños y niñas de 1 a 3 años.

Tabla 4: P1. ¿Conoce usted que es inteligencia emocional?

Elaboración: Propia
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Análisis: el 68% representan a las 34 personas que conocen sobre que es la 
inteligencia emocional mientras que el 32% que representan a 16 perso-
nas dijeron que no conocen sobre la inteligencia emocional. 
Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más so-
bre la inteligencia emocional y las personas que no conocen mediante la 
guía vamos ayudar a conocer sobre la inteligencia.

Tabla 5: P2. ¿Sabe qué actividades puede realizar con sus hijos para 
reconocer sus emociones?

Elaboración: Propia

Análisis: el 54% representan a las 27 personas que conocen que activi-
dades puede realizar con sus hijos para reconocer sus emociones. Mien-
tras que el 46% que representan a 23 personas dijeron que no conocen 
que actividades puede realizar con sus hijos para reconocer sus emo-
ciones.
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Interpretación: en el análisis las personas que no conocen sobre las emo-
ciones llegaremos a   realizar actividades con sus hijos para reconocer los 
diferentes tipos de conflictos.

Elaboración: Propia

Análisis: el 50% representan a las 25 personas que Sabe cómo motivar 
a su hijo/a de 1 a 3 años para la resolución de conflictos en el hogar. 
Mientras que el 50% que representan a 25 personas dijeron que no sabe 
cómo motivar a su hijo/a de 1 a 3 años para la resolución de conflictos 
en el hogar.

Interpretación: se puede dar a conocer que las personas encuestadas 
saben cómo motivar a su hijo/a de 1 a 3 años para la resolución de con-
flictos en el hogar y el otro porciento les ayudaremos con actividades de 
motivación.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 32% representan a las 16 personas que conocen sobre el 
“RINCÓN DE LA CALMA”, mientras que el 68% que representan a 34 per-
sonas dijeron que no conocen sobre el “RINCÓN DE LA CALMA”.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas no tienen conocimiento del rincón de calma por eso les 
daremos a conocer sobre el rincón mencionado.
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Elaboración:  Propia

Análisis: el 66% representan a las 33 personas que reconocen los tipos de 
emociones en niños de 1 a 3 años, mientras que el 34% que representan 
a 17 personas dijeron que no reconoce los tipos de emociones en niños 
de 1 a 3 años.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas reconoce los tipos de emociones en niños de 1 a 3 años y las 
demás personas les ayudares con el reconocimiento.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 22%representan a las 11 personas creen que los castigos en 
niños de 1 a 3 años funcionan en la resolución de conflictos en el hogar, mien-
tras que el 78% que representan a 40 personas dijeron que no creen 
que los castigos en niños de 1 a 3 años funcionan en la resolución de 
conflictos en el hogar.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas no creen que los castigos en niños de 1 a 3 años es algo 
factible para el hogar.
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Elaboración:  Propia

Análisis: el 78%representan a las 40 personas creen que los niño/as son   
capaces de reconocer emociones positivas o negativas desde los 
primeros meses de vida, mientras que el 22% que representan a 11 per-
sonas dijeron que no conocen que los niño/as son capaz de reconocer 
emociones positivas o negativas desde los primeros meses de vida.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas conocen que los niño/as son capaz de reconocer emo-
ciones positivas o negativas desde los primeros meses de vida. 
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Elaboración: Propia

Análisis: el 78%representan a las 40 personas sabe que los niños por 
más pequeños que sean pueden expresarse, tienen sentimientos y son 
capaces de relacionarse con los demás, mientras que el 22% que repre-
sentan a 11 personas dijeron que los niños por más pequeños que sean 
pueden expresarse, tienen sentimientos y son capaces de relacionarse 
con los demás.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas saben que los niños por más pequeños que sean pueden 
expresarse, tienen sentimientos y son capaces de relacionarse con los 
demás. 
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Elaboración: Propia

 Análisis: el 59%representan a las 30 personas sabe que puede orientar a 
su hijo/a en la importancia de poner nombre a sus emociones, mientras 
que el 41% que representan a 21 personas dijeron que no saben cómo 
orientar a su hijo/a en la importancia de poner nombre a sus emociones.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas saben Orienta a su hijo/a en la importancia de poner nom-
bre a sus emociones.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 77%representan a las 40 personas que conocen el desarrol-
lo del cerebro del niño depende en parte de las experiencias que vive, 
mientras que el 33% que representan a 12 personas dijeron que no 
conocen el desarrollo del cerebro del niño depende en parte de las ex-
periencias que vive.

Interpretación: se puede dar a conocer que la mayoría de las personas 
encuestadas conocen el desarrollo del cerebro del niño depende en par-
te de las experiencias que vive.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 82% representan a las 41 personas que conocen sobre que 
la resolución de conflictos puede darse de manera pacífica por medio 
de mediación el 8% que representa a 4 personas no conocen del tema 
mientras que el 10% que representan a 5 personas dijeron que tal vez 
conocen sobre la resolución pacífica que puede darse de manera pacífi-
ca por medio de la medición.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre que la resolución de conflictos puede darse de manera pacífica 
por medio de mediación y las personas que no conocen mediante la guía 
vamos ayudar a conocer sobre la resolución de conflictos.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 88% representan a las 44 personas que conocen sobre que 
la importancia de la comunicación con los niños el 6% que representa a 
3 personas no conocen del tema mientras que el 6% que representan a 
3 personas dijeron que tal vez conocen sobre que la importancia de la 
comunicación con los niños.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre que la importancia de la comunicación con los niños y las perso-
nas que no conocen mediante la guía vamos ayudar a conocer sobre que 
la importancia de la comunicación.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 40% representan a las 20 personas que conocen sobre que la 
importancia de un documento escrito en el que las partes se comprome-
ten a mejorar su comportamiento en el futuro el 28% que representa a 
14 personas no conocen del tema mientras que el 32% que representan 
a 16 personas dijeron que tal vez conocen sobre la importancia de un 
documento escrito en el que las partes se comprometen a mejorar su 
comportamiento en el futuro.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre que la importancia de un documento escrito en el que las partes 
se comprometen a mejorar su comportamiento en el futuro y las perso-
nas que no conocen mediante la guía vamos ayudar a conocer sobre la 
importancia del documento.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 86% representan a las 43 personas que conocen sobre que 
la inteligencia emocional se refiere al conjunto de habilidades que per-
miten tomar conciencia de sí mismo el 10% que representa a 5 personas 
no conocen del tema mientras que el 4% que representan a 2 personas 
dijeron que tal vez conocen sobre la inteligencia emocional se refiere al 
conjunto de habilidades que permiten tomar conciencia de sí mismo.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre que la inteligencia emocional se refiere al conjunto de habilidades 
que permiten tomar conciencia de sí mismo y las personas que no cono-
cen mediante la guía vamos ayudar a conocer sobre la importancia de la 
inteligencia emocional.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 95.9% representan a las 48 personas que conocen que pueden 
presentarse conflictos en nuestra vida cotidiana el 4.1% que representa 
a 2 personas no conocen que pueden presentarse conflictos en nuestra 
vida cotidiana

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre que pueden presentarse conflictos en nuestra vida cotidiana y las 
personas que no conocen mediante la guía vamos ayudar a conocer so-
bre el tema.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 66% representan a las 33 personas que conocen sobre la ca-
pacidad de un niño para relacionarse socialmente se genera desde su 
nacimiento el 34% que representa a 17 personas no conocen del tema.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre la capacidad de un niño para relacionarse socialmente se genera 
desde su nacimiento y las personas que no conocen mediante la guía 
vamos ayudar a conocer sobre las capacidades de un niño.



58

Elaboración: Propia

Análisis: el 86% representan a las 43 personas consideran al ser humano 
como un ente sensible y emocional por naturaleza el 6% que representa 
a 3 personas no mientras que el 8% que representa a 4 personas dice 
que tal vez consideran al ser humano como un ser sensible y emocional 
por naturaleza.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas consideran al 
ser humano como un ente sensible y emocional por naturaleza y las per-
sonas que no conocen mediante la guía vamos ayudar a conocer sobre 
el tema.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 80% representan a las 40 personas que conocen sobre el de-
sarrollo emocional influye en la capacidad intelectual del niño 14% que 
representa a 7 personas no conocen del tema mientras que el 6% que 
representan a 3 personas dijeron que tal vez conocen sobre el desarrollo 
emocional influye en la capacidad intelectual del niño.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre el desarrollo emocional influye en la capacidad intelectual del 
niño y las personas que no conocen mediante la guía vamos ayudar a 
conocer sobre que la importancia del desarrollo emocional.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 93.9% representan a las 47 personas que considera usted 
que las experiencias recreativas ayudan al desarrollo de la autoestima 
en los niños 2% que representa a 1 personas no conocen del tema mien-
tras que el 4.7% que representan a 2 personas dijeron que tal vez con-
sidera usted que las experiencias recreativas ayudan al desarrollo de la 
autoestima en los niños.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre el desarrollo de la autoestima en los niños y las personas que no 
conocen mediante la guía vamos ayudar a conocer sobre el desarrollo 
de la autoestima en los niños.
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Elaboración: Propia

Análisis: el 94% representan a las 47 personas que conocen cuándo un 
niño genera confianza se considera que puede explorar el mundo a su 
manera 4% que representa a 2 personas no conocen del tema mientras 
que el 2% que representan a 1 personas dijeron que tal vez conocen 
cuándo un niño genera confianza se considera que puede explorar el 
mundo a su manera.

Interpretación: Se puede dar a conocer que las personas conoces más 
sobre Cuándo un niño genera confianza se considera que puede explorar 
el mundo a su manera y las personas que no conocen mediante la guía 
vamos ayudar a conocer sobre cuándo un niño genera confianza.



62

CAPÍTULO IV
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ACTIVIDADES 

Actividad 1: Curso de formación 
permanente para profesores 
Objetivo: 
Dotar al profesor de una formación 
amplia acerca de cómo hacer frente 
a los diferentes contactos con las 
familias, entrevistas, reuniones, etc. 

Recursos y materiales  
Guía didáctica de la formación de 
la relación familia- escuela. 
Metodología: Realización de un 
concurso de formación de 24 horas 
en el que el profesorado de los tres 
ciclos de educación básica aprenda 
a poner en marcha y llevar a cabo 
los diferentes contactos con las fa-
milias mediante una buena guía 
didáctica. 

Actividad 2: Seminario de padres 
Objetivo:  
Indicar a los padres acerca de la 
importancia de la relación familia 
y escuela en todas las etapas edu-
cativas. 

Recursos y materiales. 
Las familias inscritas de los alum-
nos de educación primaria. 
Guía orientativa de los temas a 
tratar en el seminario. 
Biblioteca del centro. 
Metodología: Elaboración de un 

seminario destinado a la comu-
nicación y documentación de los 
padres acerca de la importancia de 
la relación familia-escuela en todas 
las etapas educativas de los niños. 

Actividad 3: Creación de espacios y 
participación 
Objetivo: 
Potenciar la motivación de los 
maestros y las familias para realizar 
tareas juntos 
Favorecer la comunicación y rel-
ación de los diferentes agentes 
implicados en la educación de los 
niños (familia, escuela, y alumnos). 

Recursos y materiales: 
Expertos de orientación familiar. 
2 profesores de escuelas de familia. 
El orientador del centro.  
Tutores de educación básica. 
Las familias de los alumnos de edu-
cación básica. 

Alumnos de las clases de los ciclos 
de educación básica. 
Coordinador de primaria. 
 aula ordinaria de cada grupo. 
Las aulas de educación de refuerzo. 

La biblioteca del centro. 
Documentos de interés para padres 
y maestros respecto a los niños. 

Programa que seguirá los grupos 
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de la escuela de familia. 
Las pizarras situadas en la entrada 
de cada aula. 

Metodología: Puesta en marcha 
de un departamento al que las fa-
milias, los maestros y los alumnos 
puedan dirigirse para ser asesora-
dos y apoyados en las situaciones 
que lo requieran, de manera que 
se potencien las oportunidades de 
mejora educativa y se busquen y 
planifiquen las estrategias y solu-
ciones más adecuadas a cada inter-
vención. 

Actividad 4: taller ¨llegada la Nav-
idad¨ 
Objetivo: 
Fomentar la participación e impli-
cación de las familias en las activi-
dades propuestas por la escuela.  
Favorecer la comunicación y relación 
de los diferentes agentes implica-
dos en la educación de los niños. 
(familia y escuela). 

Recursos y materiales: 
Tutores de Educación Básica. 
Las familias inscritas de los alum-
nos de Educación Básica. 
La biblioteca del centro. 
Material fungible: 
Telas  
Tijeras. 
Hilo de diferentes colores y agujas. 

Cartulinas. 
Lápices de colores. 
Rotuladores. 
Papel de seda. 
Rollos de papel higiénico. 
Pinturas. 
Pinceles. 
Cola blanca 
Purpurina 

Metodología: Realización de un 
taller para padres de 4 horas en el 
que podrán elaborar sencillos obje-
tos decorativos de navidad. El taller 
estará dirigido por algunos de los 
tutores de Educación Básica y se 
confeccionará arbolitos de navi-
dad, estrellas, argollas para serville-
tas y bolas para el árbol de navidad. 

Actividad 5: Taller ¨Cocinamos¨ 
Objetivos: 
Fomentar la participación e impli-
cación de niños y familias en las ac-
tividades propuestas por la escuela. 

Favorecer la comunicación y relación 
de los diferentes agentes implica-
dos en la educación de los niños. 
(familias, escuela y niños). 
Recursos y materiales: 
Tutores de Educación Básica 
Los alumnos de Educación Prima-
ria, hijos de las familias inscritas. 
Las familias inscritas de los alum-
nos de Educación Básica. 
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El patio de la escuela. 
Mesas. 
Platos de plásticos. 
Vasos de plástico. 
Bandejas de cartón. 
Cubiertos de plástico. 
Pinchos. 
Variedad de alimentos. 

Metodología: Realización de un 
taller para padres e hijos de 4 horas 
en el que, conjuntamente, los alum-
nos y sus familias podrán hacer re-
cetas fáciles, sanas y deliciosas. 

En el patio de la escuela se situarán 
las mesas y los materiales necesari-
os para realizar el taller. 

Actividad 6: Taller ¨Caricias liter-
arias¨ 

Objetivos: 
fomentar la participación e impli-
cación de niños y familias en las ac-
tividades propuestas por la escuela.
 
Favorecer la comunicación y rel-
ación de los diferentes agentes 
implicados en la educación de los 
niños. (familias, escuela y niños). 

Compartir momentos de lectura 
conjunta y disfrutar de ellos 
Recursos y materiales: 
Tutores de Educación Básica. 

Los alumnos de Educación Prima-
ria, hijos de familias inscritas. 
Las familias inscritas de los alum-
nos de Educación Básica. 
Librerías 
Cojines 
Variedad de cuentos y libros. 

Metodología: Realización de un 
taller para padres e hijos de 4 horas 
en el que conjuntamente, los alum-
nos y sus familias podrán disfrutar 
de una gran variedad de libros 
ofrecidos por la escuela y expues-
tos en diferentes librerías. 

Los participantes del taller dispo-
nen de un cojín para sentarse y 
crear su propio espacio de lectura 
y de concentración. Todas las fa-
milias estarán sentadas distribui-
das por la sala de psicomotricidad 
del centro. 

Actividad 7: Actividades con familia 
Objetivos: 
Fomentar la participación e impli-
cación de las familias en las activi-
dades propuestas por la escuela  
Favorecer la comunicación y relación 
de los diferentes agentes implica-
dos en la educación de los niños. 
(niños, familias y escuelas). 

Abrir canales de participación para 
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que las familias formen parte activa 
de la vida interna del centro. 

Recursos y materiales: 
Las familias interesadas de los 
alumnos de Educación Básica. 
Metodología: ¿Quién no quiere 
pasar un día en el aula de su hijo, 
nieto o sobrino viendo las labores 
del mismo? Es algo que muchos 
padres, abuelos y tíos, en menor 
medida, anhelan, por eso se les 
pedirá a las familias que, de manera 
voluntaria, vengan a clases para re-
alizar una actividad con los alum-
nos. 

Las actividades que realicen las fa-
milias pueden ser de cualquier tipo, 
siempre que sean educativas y ade-
cuadas a las edades de los niños. 

Actividad 8: liga de papel de padres 
y madres. 

Objetivos: 
Favorecer la comunicación y la rel-
ación directa de las familias. 
Fomentar la participación e impli-
cación de las familias en las activi-
dades propuestas por la escuela. 

Recursos y materiales: 
Las familias inscritas de los alum-
nos	de	Educación	Básica.	•	El	pro-

fesorado voluntario de Educación 
Básica	•	El	patio	de	la	escuela.	

Metodología: Se pondrá en marcha 
la creación de un grupo de padres, 
madres y maestros voluntarios, que 
quieran hacer deporte e involu-
crarse con la escuela. 
             
Actividad: 9 Intercambio de libros 
familia – escuela 
Objetivos: 
Fomentar la participación e im-
plicación de las familias en activi-
dades propuestas por la escuela. 

Favorecer la comunicación y relación 
de los diferentes agentes implica-
dos en la educación de los niños. 
(familias y escuela). 

Recursos y materiales: 
Las familias de los alumnos de Ed-
ucación Básica. 
Fichas de registro y control para las 
familias. 

Metodología: Tendrá lugar un in-
tercambio voluntario de libros a 
nivel de familias. En los pasillos de 
las aulas de educación primaria, 
se montará un espacio dedicado 
a la biblioteca familiar, donde las 
familias de cada ciclo, podrán co-
ger otros que les interesen, pero 
siempre siguiendo un registro y un 
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control de los mismos. En este espacio podrá haber libros de lectura de 
diferentes géneros, revistas de interés sobre educación, alimentación, las 
diferentes etapas de niños. etc. 

Actividad 10. Excursión Familiar. 

Objetivos: 
Crear un ambiente relajado y un clima tranquilo. 

Conseguir un buen nivel de interacción entre la familia y los maestros. 

Recursos y materiales. 
Las familias de los alumnos de Educación Básica. 
El profesorado de Educación Básica 
Los alumnos de los ciclos de Educación Básica.
 
Metodología: Con motivo del final de curso y como despedida hasta sep-
tiembre, el último sábado del curso, se hará una salida a la granja, donde 
los padres y profesores que quieran puedan asistir para pasar el día juntos 
y disfrutar de las diferentes actividades que proponga la granja, pasear en 
caballo, en carro de caballos, dar de comer a los animales, comer todos 
juntos, etc. 
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