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Resumen 

La presente investigación el objetivo propuesto fue: Propuesta de un programa para 

reducir agresividad en estudiantes de 10 a 12 años en Ate, 2020.  

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo – 

propositiva la cual nos permite conocer la problemática que presenta el centro 

educativo, asimismo se hará la propuesta para reducir la problemática mediante la 

intervención del programa. La población lo conformaron 100 estudiantes y la 

muestra fue de 50. El instrumento para medir la variable agresividad fue el 

cuestionario de agresividad de Buss y Perry (1992) que fue adaptado para el Perú 

por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio este 

instrumento se encuentra estandarizado, por lo tanto, posee validez y confiabilidad, 

prueba de Alfa de Crombach con coeficiente de 0,836. 

Los resultados obtenidos de acuerdo al pretest que se realizó evidencia que la 

muestra a trabajar tiene un alto nivel de agresividad en casi todas sus dimensiones, 

es decir, en la agresividad física, ira, hostilidad excepto en la agresividad verbal el 

indicador fue bajo, pero el resto de dimensiones sus indicadores fueron altos por 

ende se necesita aplicar la propuesta de programa. 

Palabras clave: Institución educativa, programa, agresividad y estudiantes. 
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   Abstract 

The present research the proposed objective was: Proposal of a program to reduce 

aggressiveness in students aged 10 to 12 years in Ate, 2020. 

The research was carried out under a quantitative, descriptive-propositional 

approach, which allows us to know the problems that the educational center 

presents, and the proposal will also be made to reduce the problems through the 

intervention of the program. The population was made up of 100 students and the 

sample was 50. The instrument to measure the aggressiveness variable was the 

aggressiveness questionnaire by Buss and Perry (1992), which was adapted for 

Peru by Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio, 

this instrument is standardized, therefore, it has validity and reliability, Crombach's 

Alpha test with a coefficient of 0.836. 

The results obtained according to the pretest that was carried out evidence that the 

sample to work has a high level of aggressiveness in almost all its dimensions, that 

is, in physical aggressiveness, anger, hostility except in verbal aggressiveness the 

indicator was low, but the rest of the dimensions, its indicators were high, therefore 

it is necessary to apply the program proposal. 

Keywords: Educational institution, program, aggressiveness and students. 
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I. Introducción 

Las familias han cambiado su ritmo de vida y su productividad; es por ello que los 

roles que desempeñan han ido variando, el mundo laboral se ha insertado en cada 

familia, por ende muchos han descuidado de los hijos por estar inmersos en la vida 

laboral con el fin de satisfacer necesidades y poder “brindar lo mejor a sus hijos” 

tanto en el aspecto económico y educativo pero en el aspecto de valores han 

descuidado su rol de padres, trasladando esa responsabilidad a las instituciones 

educativas de enseñar, estar pendientes de sus avances y brindar todo el afecto 

que puede demandar un estudiante. Ante la ausencia del cuidado de los padres 

para sus menores hijos, se encuentran muchos estudiantes con problemas 

conductuales y ausencia de relaciones interpersonales que dan como consecuencia 

conductas agresivas, ausencia de tolerancia, indiferencias; estas conductas es una 

constante en las aulas escolares. Es por ello que día a día estamos constantemente 

evidenciando un flagelo de agresión dentro de los colegios por la poca promoción y 

prevención de la problemática que se viene viviendo. Cada día se está 

incrementando en vez de disminuir, por ello se pide que haya más prevención y 

reflexión a todos los que se involucran dentro del labor educativa. (Valencia,2017, 

p.19). Todo ser humano pasa por la etapa del crecimiento, por ende, todo escolar 

durante esa etapa se enfrenta a ciertos problemas. Ningún ser humano puede estar 

libre de frustración, ansiedad o de conflictos, al igual que el amor y alegría. Todas 

esas experiencias son parte del ser humano, y es probable que todo ello surja con 

más frecuencia durante la etapa escolar. (Lobaton, Huarac, Inche, 2018, p. 13).  
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2019), la inquietud acerca de la problemática de la agresión que 

existe hoy en día en los colegios establece que 2 de cada 10 estudiantes son 

agredidos; esto quiere decir que alrededor de 246 millones sufren de este flagelo 

que cada día se hace cotidiano en un 8% en la vida de cada estudiante. Asimismo, 

la Organización de las Naciones Unidas ONU indica que uno de cada tres 

estudiantes de 13 a 15 años a nivel mundial es afectados de bullying de manera 

continua.  En todo el mundo sufren de agresión escolar un 32% ha sido 

coaccionados por sus compañeros del colegio al menos una vez al mes. 

En el periodo de septiembre de 2013 y julio de 2018 se hallaron 19,977 casos de 

agresión en diversas instituciones educativas, los cuales 4,163 son de acoso escolar 

manifestado mediante la agresión psicológica, física y verbal, asimismo, estas 

agresiones también se dieron mediante los aparatos electrónicos, según el 

Ministerio de Educación (Minedu). 

Según una encuesta realizada en el 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI, 70 de cada 100 estudiantes sufren de agresión física y 

psicológica entre las edades de 7 y 17 años, esta agresión es entre los mismos 

compañeros de la institución. Los estudiantes manifiestan miedo de ir a la escuela, 

bajan su rendimiento académico y presentan lesiones físicas, se muestran 

ansiosos, retraídos frente a los demás. Esto evidencia que nuestros niños cada 

vez se encuentran más vulnerables en presencia de agentes que podrían estar 

capacitado para ello.  
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Según los datos del portal SíseVe reportan desde septiembre del 2013 hasta 

septiembre del 2019 se han registrado 29527 casos de agresión en todo el territorio 

peruano. Cabe indicar que el 75% de adolescentes ha presenciado una situación 

de agresión en la escuela, según la encuesta del año 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Se puede observar claramente el incremento de estos 

casos no solo a nivel de Lima Metropolitana sino también en el departamento de 

Piura. 

Según el diario “Andina” (2019), la ex ministra de educación promueve la campaña 

“Sácale la tarjeta roja a la violencia” invitando a todos los partícipes de la comunidad 

educativa a no quedarse callada y poder reportar los diversos casos de agresión 

escolar en la línea gratuita del Síseve, asimismo en el portal de Síseve, donde los 

datos de la persona que hace la denuncia quedan protegidos. Para todos los 

ciudadanos tenemos la obligación de reportar cualquier tipo de agresión en los 

colegios y así puedan activarse los registros de atención con el fin de brindar el 

soporte y orientación a los estudiantes, padres de familias y los que imparten 

educación dentro de la comunidad escolar. El estudio se realiza puesto que se ha 

evidenciado en las diversas instituciones educativas a estudiantes que presentan 

conductas agresivas hacia sus compañeros y/o profesores, el cual es manifestado 

mediante diversos tipos de agresiones como la verbal y/o física, por ende, se 

trabajará diversos talleres para disminuir y/o prevenir. 

Se propone el siguiente planteamiento de problema; ¿La propuesta de programa 

“Hagamos un trato para el buen trato” reduce la agresividad en estudiantes de 10 a 

12 años en Ate, 2020? 
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La presente propuesta de programa “Hagamos un trato por el buen trato” tiene una 

justificación práctica ya que a través de las diversas metodologías a utilizar permitirá 

prevenir y eliminar conductas inadecuadas y también reforzará aquellas conductas 

que son aptas para una buena socialización con el resto de sus compañeros. Esta 

investigación contribuye no solo con el grupo que se trabajará sino también se 

puede desarrollar con estudiantes menores o mayores, esto favorecerá a toda una 

comunidad educativa en muchos aspectos porque no solo los estudiantes serán los 

beneficiados sino también los docentes, el director, los auxiliares, los padres de 

familia, entre otros. Respecto a la justificación metodológica; este programa aspira 

a mejorar la socialización entre los compañeros, mejorando el ambiente del aula sin 

tensiones, todo ello tiene como resultado un mayor rendimiento escolar. Asimismo, 

los padres de familia evidenciarán una motivación mayor de sus hijos por asistir a 

sus clases ya que perciben y sienten ese ambiente agradable en el salón de clases, 

ello también lo percibirán los profesores y la comunidad educativa. La justificación 

social del presente programa contribuye a la sociedad ya que actualmente se 

evidencia comportamientos antisociales desde los más pequeños hasta adultos, 

esto ha constituido una gran preocupación a la sociedad, por ello el programa busca 

disminuir tales conductas desde la etapa escolar mediante los procesos de 

socialización en la comunidad educativa y con la familia. La justificación teórica de 

este programa busca disminuir las conductas agresivas, asimismo podrá ser 

replicada en otros contextos y edades cambiando algunas sesiones del programa 

para llegar al objetivo planteado. A lo largo del tiempo hemos evidenciado algunos 

comportamientos agresivos en estudiantes que muchas veces el resto lo observa y 

lo replica, entonces esta conducta va en aumento generando así muchas víctimas 

y más en estudiantes ya que impide una convivencia adecuada, generando 
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problemas de conducta que a la vez afectan su rendimiento escolar y sus relaciones 

con el resto de sus compañeros generando en ellos daños psicológicos.  

El objetivo general es: Determinar los niveles de agresividad en estudiantes de 10 

a 12 años en Ate, 2020. Objetivo específico 1: Determinar los niveles de agresividad 

física en estudiantes de 10 a 12 años en Ate, 2020. Objetivo específico 2: 

Determinar los niveles de agresividad verbal en estudiantes de 10 a 12 años en Ate, 

2020. Objetivo específico 3: Determinar los niveles de ira en estudiantes de 10 a 12 

años en Ate, 2020. Objetivo específico 4: Determinar los niveles de hostilidad en 

estudiantes de Ate, 2020. Objetivo específico 5: Elaborar una propuesta de 

Programa “Hagamos un trato por el buen trato” para estudiantes de 10 a 12 años 

en Ate, 2020.  

II. Marco teórico  

Como antecedentes internacionales, se encuentra: Sabeh, Caballero y Contini 

(2017) en Argentina en su artículo de investigación: “Comportamiento agresivo en 

niños y adolescentes” llega a la conclusión en su investigación aquellos 

comportamientos agresivos se van moldeando a medida que el niño crezca y esas 

manifestaciones de agresividad desaparezcan o se minimicen por medio del 

aprendizaje de normas sociales. En esta investigación hace referencia como 

elemento importante a todos los miembros de una institución educativa, por ende, 

la presente investigación que se realizará es de suma importancia para poder 

prevenir conductas agresivas que podrían desarrollarse en un futuro y qué mejor de 

trabajar con estudiantes ya que ellos serán nuestros próximos jóvenes que tomarán 

responsabilidades en nuestra sociedad. 
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Casado, López y Plaza (2016) en su investigación: “Efecto de un programa para la 

convivencia escolar en alumnos de primaria”, en España. Esta investigación tiene 

como conclusión que el programa de intervención aplicado tiene un resultado eficaz, 

con el objetivo propuesto en disminuir los problemas de convivencia en una 

institución pública de educación primaria, entonces la utilización de metodologías 

cooperativas con estudiantes supone un respaldo en la disminución de problemas 

en la relación escolar. Entonces el programa que se realizará será de gran aporte 

para nuestros estudiantes. 

Gázquez, Pérez y Barragán (2016) en “Investigación en el ámbito escolar: Un 

acercamiento multidimensional a las variables psicológicas y educativas” esta 

investigación fue realizado en España y refiere que ante la ausencia o bajo nivel de 

conductas agresivas puede desarrollar habilidades sociales que son un elemento 

importante de la formación actual al ser consideradas una de las competencias para 

la vida en nuestra sociedad. Los procesos formativos influyen de forma positiva en 

la adquisición de esta habilidad. 

En los antecedentes nacionales; García (2017). Con su tesis: Programa 

“Fortaleciéndome” para disminuir la agresividad en estudiantes del quinto de 

primaria en el colegio “Nuestra Señora de Fátima” Comas – Lima – 2017. El 

investigador planteó la siguiente conclusión en base a la experiencia empírica, pues 

demostró que aplicar su programa disminuyó considerablemente el nivel de 

agresividad en los escolares de la institución con la que trabajó; a nivel general tuvo 

en el pretest un nivel de agresividad de 70.01%, y luego del programa terminó con 

un 47.08%, igualmente, en la dimensión de agresividad física inicia con 57% y 

finaliza con 7%, en la dimensión de agresividad verbal empieza con 4% y culmina 
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en 0%  también en la dimensión ira comienza con 54% y finaliza con 0%, por último 

en la dimensión hostilidad se evidencia disminución de los porcentajes ya que se 

inicia con 75% y finaliza con 0%. 

Arquinigo (2017). Realizó una tesis en la cual trabajó un programa llamado 

“Actividad Lúdica” para disminuir el comportamiento de las conductas agresivas en 

estudiantes de 6 años en el centro educativo “La Molina” en Carabayllo el año 2016. 

En este trabajo se utilizó como instrumento la Escala General de comportamiento 

agresivo, empleado con el fin de medir los niveles de comportamiento agresivo. 

Como conclusión; se disminuyó el comportamiento agresivo ya que en el pretest el 

nivel es alto con un 56% y en el postest en nivel bajo se redujo a 12%. En la 

dimensión de agresividad física se evidencia un mayor porcentaje en el nivel medio 

92% y después del programa se redujo a 8%. En la dimensión de agresividad verbal 

el mayor porcentaje es en el nivel medio con 96%, luego disminuyó en 44% y por 

último en la agresividad psicológica se inició con nivel medio de 100% que fue 

reducido a 0%, entonces aplicar el programa “Actividad lúdica” disminuyó 

considerablemente el comportamiento agresivo en niños de 5 años en la institución 

educativa que trabajó. 

Carrasco (2018). Con su tesis: “Programa basado en la autoestima para disminuir 

el comportamiento agresivo de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N 

280 Naranjos Alto, distrito Cajaruro, Utcubamba-Chiclayo”. La investigación tuvo 

como objetivo determinar el efecto basado en la autoestima para disminuir los 

comportamientos agresivos de los estudiantes. Los resultados alcanzados fueron 

favorables ya que antes de aplicar el programa las tres dimensiones lideraban el 

nivel de agresividad; agresividad verbal 60%, agresividad psicológica 56.7% y 
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agresividad física 46.7%, luego de aplicar el programa la agresividad disminuyó; en 

la agresividad física 46.7%, agresividad verbal 36.7% y en la agresividad psicológica 

33.3%. Con estos resultados se evidencia la importancia del programa porque 

ayudó a disminuir la agresividad en sus tres dimensiones. 

Carranza (2015) con la tesis: “Programa Manitos Laboriosas para disminuir la 

agresividad en niños y niñas de 5 años de la I.E N 465 – Huancayo. Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del programa en la 

disminución de la agresividad en niños y niñas de 5 años. Se llegó a la conclusión 

que en la variable de agresividad inició con 61.54% después del programa se 

evidencia una disminución a 26.92%, en la dimensión de las conductas agresivas 

verbales inicia con 34.61% y finaliza con 3.85%. Asimismo, existen diferencias 

estadísticas respectos a las conductas agresivas de los niños y niñas de 5 años en 

los resultados del pretest y postest.  

Presentamos la base teórica de la presente investigación; cuando hablamos de 

agresividad, se encuentra la teoría del aprendizaje social ya que ha desempeñado 

un rol importante en la psicología científica, por ende, no deberíamos sorprendernos 

en los diversos análisis teóricos de la agresión humana se haga énfasis en el 

aprendizaje. Según Baron y Byme (1998), citado por Cunyas y Maldonado (2013; 

21), nos refiere acerca de la agresividad e indica que todos los seres humanos no 

nacen con patrones de respuestas agresivas a su disposición, sino lo va adquiriendo 

de la misma forma que se adquieren otros comportamientos sociales, a través del 

empirismo directo, también observando acciones del resto. 

De acuerdo a Paéz y Otros (2004); citado por Cunyas y Maldonado (2013; 22) la 

agresión es aprendida, así como el resto de las conductas a través de recompensas 
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y castigos. Los individuos son recompensados simbólica y/o por algo tangible por 

actuar de forma agresiva, como el niño que es elogiado por su padre cuando se 

enfrenta y golpea al matón del curso. 

La teoría de la agresividad definida por Bandura (1978), nos habla del aprendizaje 

social, nos dice que la agresividad es una conducta aprendida, que tiene como 

origen la experiencia y la observación. Bandura, en su experimento sobre el 

“muñeco bobo” nos revela la importancia del aprendizaje por observación ya que 

muchos de los comportamientos lo incorporamos como prácticas y conocimientos 

por ende se realiza imitación del entorno. Por ello, para este autor los niños se hacen 

agresivos por las diversas imitaciones de los comportamientos de los adultos, 

compañeros y/o contextos que viven o presenciaron situaciones agresivas. Al 

respecto Bandura (1978); citado por Cunyas y Maldonado (2013, 22) nos menciona 

respecto a su teoría del aprendizaje social, que todos los individuos aprendemos 

por imitación y observación. 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta que proporciona estímulos 

dañinos a otro organismo. Se puede apreciar en esta definición que, existen dos 

actores, uno el que recibe la agresión y otro el que agrede, donde se pondrá de 

manifiesto el causar daño (físico o verbal), actitudes de agresión y emociones como 

la ira y hostilidad. 

Pérez (2009), psicólogo clínico realizó una investigación y en ella propone que la 

agresividad son conductas que buscan causar daño, pueden causar daño 

psicológico, verbal o físico y estas conductas se pueden observar mediante el 

golpear a otros, mofarse del resto, ofenderlos, berrinches y/o utilizar palabras fuera 

de contexto o conductas inadecuadas que buscan llamar la atención del resto, por 
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ende plantea que la teoría que se asemeja es la del aprendizaje social porque 

sostiene que esas conductas pueden  aprenderse por observación, imitación de la 

conducta de modelos agresivos. 

Respecto a las dimensiones de la presente investigación, la agresividad física. Los 

autores López, Molina y Suarez (2006) nos dicen que estas conductas se expresan 

a través de contacto físico con el fin de causar daño, herir a otras personas. 

Según Tremblay (2008, p.6), nos dice que la agresión física incluye un patrón de 

comportamientos que implica el tacto físico con la otra persona como  patear, 

golpear, morder, empujar, arrebatar objetos, por ello desde muy pequeño se debe 

tomar como alerta este tipo de comportamientos ya que requieren de mayor 

atención y de una supervisión de una autoridad o una persona adulta para que 

pueda orientarlos con el fin de intervenir oportunamente para evitar que esas 

conductas se fortalezcan en un futuro. La agresión física ocurre como resultado al 

percibir una amenaza o provocación. Por ejemplo, si un niño está jugando 

entretenidamente con su juguete preferido y éste agrede a otro niño porque su 

acercamiento es demasiado y teme que le haga daño ya que quitándole su juguete 

o agrediéndose, también puede suceder lo contrario que no reaccione hasta que 

otro niño le haya quitado su juguete. 

Agresividad verbal; son palabras que no son nada afectuosas con la finalidad de 

insultar, amenazar, hacer enfadar o intimidar a otra persona. La agresión verbal 

suele seguir de ademanes de amenaza y es continuada por la agresión física. 

(Tremblay, 2008, p.7). 

Ira; Buss (1961) citado por Matalinares et al. (2012), afirma que ira es el conjunto 

de sentimientos negativos que provoca enfado e indignación. Este sentimiento es 



        11 

 

normal mientras no supere los límites o sino ya se vuelve destructiva, ocasionando 

problemas interpersonales. La ira tiene distintos niveles de intensidad, desde una 

simple molestia hasta una furia intensa, por ello se habla de los límites. 

Hostilidad; Buss (1961), citado por Matalinares et al. (2012), nos indica que es la 

percepción negativa que se tiene a las personas u objetos, posee una actitud 

provocadora y nada cordial a una persona, objeto u animal. Por ende, la hostilidad 

se elude a un patrón de comportamientos agresivos que posiblemente se puede 

hasta una agresión verbal y/o física sin tener razón alguna con el propósito de 

causar daño a la otra persona. 

Se presenta la definición de programas, por ello cito como aporte a Víctor Montero 

y la psicología comunitaria. Montero, V. (2006) menciona que la psicología 

comunitaria estudia los problemas de la comunidad, día tras día analiza la realidad 

concreta siendo el especialista, en este caso, el psicólogo un catalizador de 

procesos. El mencionado autor fija seis dimensiones frente a un trabajo teórico 

práctico, (pp.201,202) y son: práctico teórico; se refiere al cuerpo de los 

conocimientos con relación a la práctica, ontológico; se refiere al sujeto de 

naturaleza, epistemológico; se refiere al carácter del conocimiento y sabiduría, 

metodológico, se refiere al método y a la aplicación que se utilizará, ético; se refiere 

a la relación entre interventores e investigador, político; poder hacer y también 

conocer. López y Pérez, (2004) indica que los programas son conjuntos de 

elementos asistenciales que son útiles para la mejora del problema al que pretenden 

abordar. (p. 16). Programa; es un documento en que se organizan los contenidos 

de un curso para asegurar el logro de los objetivos fundamentales. 
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III. Metodología 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

Esta investigación es aplicada porque se aplican los conocimientos adquiridos con 

el propósito de una intervención posterior; es decir para la elaboración del presente 

programa se realizó la investigación respectiva para poder intervenir el programa a 

la población establecida. Según Valderrama (2013), nos indica que una 

investigación aplicada se encuentra relacionada a la investigación básica, 

dependerá de sus descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución 

de problemas, con el fin de un bienestar a la sociedad. (p.164). 

Esta investigación es de nivel exploratorio porque describe la situación actual en 

donde se desenvuelven los estudiantes de la institución educativa con respecto a 

las evidencias de agresiones en sus diferentes modalidades. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) tiene como fin indagar la recurrencia de las 

modalidades de una o más variables en determinada población, para esta 

investigación se describe la situación actual del centro educativo y mediante la 

intervención del programa se podrá mejorar la situación actual.  

Diseño de investigación 

El diseño de investigación no experimental, según Hernández (2010) nos indica que 

en una investigación no experimental consiste en estudiar fenómenos tal como se 

encuentren en su contexto natural, para luego analizarlas a mayor profundidad. Este 

trabajo es propositivo porque se elabora una propuesta que vendría ser el programa 

de intervención “Hagamos un trato por el buen trato”. Según Hernández (2010) la 



        13 

 

investigación propositiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar 

los objetivos y actuar adecuadamente. Para la presente investigación a partir del 

estudio descriptivo se pudo identificar la dificultad de los estudiantes en sus 

habilidades sociales y se plantea la solución a través de la intervención del 

programa que se aplicará.   

3.2 Variables y operacionalización:  

La variable estudiada es la agresividad  

Definición conceptual: Según Buss (1961) define la agresividad en una respuesta 

que incita estímulos negativos a otro individuo u objeto. En esta definición existen 

dos sujetos, uno que agrede y el otro que recibe la agresión donde el fin es causar 

daño sea físico o verbal y en las actitudes de agresión y emociones son la ira y la 

hostilidad. 

Definición operacional: Se medirá esta variable (agresividad) mediante un 

cuestionario de agresividad de Buss y Perry, se trata de un instrumento que evalúa 

distintos diferentes elementos de la agresividad; la cual será aplicado antes de 

comenzar el taller y cuando se culmine el taller con el fin de conocer los avances 

del grupo aplicado. 

Indicadores: De acuerdo al instrumento se utiliza las cuatro dimensiones 

Indicadores de agresividad física, es una agresión a un ente mediante armas o 

dañar con alguna parte del cuerpo con conductas y acciones físicas la cual tiene 

consecuencias los daños corporales.  

Indicadores de agresividad verbal, palabras nocivas para la otra persona, a través 

de comentarios hirientes, insultos, amenazas o rechazo. 
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Indicadores de agresividad ira, es la conducta de enfadarse con mucha facilidad, 

evidenciar enfado, impulsividad y autocontrol. 

Indicadores agresividad de hostilidad, intención de causar un efecto negativo sobre 

el otro sujeto sin tener ningún beneficio material. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: Según Tamayo (1997), nos dice que la población es la totalidad de las 

personas que se va a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de investigación. 

(p.114). Entonces podemos decir que la población es el total de las personas que 

colaboran para llevar con éxito la investigación, y en el programa que se desarrollará 

se va a trabajar con una población de estudiantes de 10 a 12 años. 

● Criterios de inclusión: estudiantes de género masculino y femenino, 

estudiantes que tengan problemas de conducta, estudiantes que hayan asistido al 

área de psicología por problemas de conductas, estudiantes que cursen en grado 

de cuarto, quinto y segundo grado de primaria. 

● Criterios de exclusión: estudiantes con deterioro cognitivo, 

estudiantes con dificultad física, estudiantes con edad menor de 10 y mayores 12 

años. 

Muestra: Respecto a la muestra el autor Ñaupas (2011), refiere que la muestra es 

un subconjunto o parte de la población seleccionado por diversos métodos, teniendo 

en cuenta la población. En esta investigación se trabaja con una muestra intencional 

por conveniencia. 
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Muestreo: Sampieri (2010) refiere que el muestreo no probabilístico por 

conveniencia de acuerdo al autor es cuando los elementos no dependen de la 

probabilidad, sino del fin que busca el investigador. En esta investigación se utiliza 

un muestreo no probabilístico porque “la selección de los sujetos a estudio 

dependerá de ciertas características, criterios, etc., que la investigadora considere 

en esos instantes” (Otzen y Manterola, 2017, p.228). Se seleccionará como técnica 

de muestreo no probabilístico intencional, ya que nos va a permitir seleccionar casos 

característicos de una población limitando la muestra solo a la necesidad que se 

requiera para la investigación. (Otzen y Manterola, 2017, p.230). Por lo cual se 

utiliza en un contexto que es variable, además porque beneficia al equipo de 

investigación para posteriormente producir investigación, asimismo nos delimita la 

población a utilizar demostrando características similares y recolectando saberes 

previos de estudiantes que mantienen relación o inclusión con las variables. Por 

ello, en el presente trabajo la muestra es de 50 estudiantes de 10 a 12 años.  

Unidad de análisis: Son cada uno de los estudiantes de la edad 10 a 12, siendo 

en la muestra un total de 50. Glaser (1967), corresponde a la entidad representativa 

de lo que va hacer el objetivo específico de la investigación en una medición, 

asimismo al qué o quién es objeto de interés.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleará es la observación, se utiliza esta técnica para ahondar 

el conocimiento de los comportamientos de los sujetos a explorar. También se 

utilizará la técnica de entrevista donde se interrelaciona el diálogo entre el 

entrevistado y el entrevistador, será una entrevista libre. La última técnica que se 

empleará el cuestionario, las cuales se encuentran un total con respecto a la 
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variable a investigar, es decir, la agresividad.  

El instrumento de recolección de datos: Se utilizará una la lista de cotejo, 

también una entrevista abierta a los estudiantes en el contexto donde se 

desenvuelven con el fin de favorecer la descripción, la predicción y explicación de 

los fenómenos. Asimismo, se aplicará el cuestionario de Agresividad de Buss y 

Perry (1992), adaptado por Andreu, Peña y Graña (2002) y validado en el Perú por 

Matalinares en el año 2012. Este cuestionario contiene un grupo de preguntas que 

tiene como fin recoger, procesar y analizar información sobre los hechos a estudiar. 

3.5 Procedimientos  

Para el desarrollo del programa se solicita la carta de presentación por parte de la 

universidad en la escuela de psicología para que luego sea presentada en el lugar 

donde se realizará las sesiones programadas. Una vez que el área de investigación 

aprueba realizar la investigación se procede a la captación de los participantes que 

formarán el grupo control y experimental. Se recolectará la información referente a 

las conductas agresivas que existen en los estudiantes con el fin de disminuirla para 

lograr los objetivos planteados. En primer lugar, se realizó la estrategia de 

investigación que incluye las teorías que dan soporte y dan una explicación al 

fenómeno de interés y en este caso sería la agresión en estudiantes. Luego se 

definieron los procedimientos para el desarrollo del programa. Por medio de 

investigaciones previas se deben identificar el lugar donde se aplicará el programa, 

estableciendo el contacto con la institución educativa con el respectivo permiso que 

se requiere en toda investigación. Asimismo, la evidencia que la institución 

educativa requiere el programa, puede ser por la entrevista con la directora, 

psicóloga y/o con las tutoras de los salones a trabajar. Después se aplica un pretest 
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con el fin de obtener un diagnóstico de cómo se inicia con la muestra, las dificultades 

que presenta para intervenir de una mejor manera y efectiva. Cuando culmine la 

aplicación del programa se aplica el postest para identificar los logros obtenidos en 

los estudiantes. En ambos casos, es decir pre y postest, se aplica el cuestionario de 

agresión de Buss y Perry que consta de 29 ítems verbales distribuidos en cuatro 

dimensiones; agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad.  

El programa a aplicar tiene como título “Hagamos un trato por el buen trato” se basa 

en el establecimiento de canales y relaciones que permitan crear sinergias entre los 

compañeros del aula para un compromiso donde se promueva la cultura del buen 

trato entre los compañeros. Este programa consta de 12 sesiones y está dirigido a 

los estudiantes, como reforzador se dará una tarjeta de felicitación por cada 

participación de taller y al finalizar un pequeño diploma por culminar y asistir a los 

talleres. La duración es de 55 minutos cada taller. Se realizará una charla 

informativa a los estudiantes del nivel primario de 10 a 12 años, por un lapso de 55 

minutos de preferencia en las horas de taller que podría ser por las tardes ya que 

tenemos que tener en cuenta el grupo control por ende debemos separarlos, para 

así poder abarcar a la mayoría posible de población estudiantil a trabajar. Esta 

charla será teórico-práctico a modo de retroalimentación. Finalizado se entrega una 

mini felicitación por su participación activa.  

3.6 Métodos de análisis de datos  

Para realizar el análisis de los datos descriptivos se elaborarán tablas de distribución 

de frecuencia que describirán los resultados finales de la variable con sus 

respectivas dimensiones, es decir la variable agresividad y las variables como; 

hostilidad, ira, agresión verbal y agresión física para una interpretación de las 
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relaciones entre la variable y los datos estadísticos con el fin de determinar el grado 

de los resultados de la investigación. Además, más adelante cuando se logre aplicar 

el programa se elaborarán gráficos, tablas estadísticas que permita el análisis, este 

análisis debe ser de manera clara y simple para su interpretación, por ello se sugiere 

el uso del spss o excel que permitirá realizar la distribución de frecuencias para la 

representación de datos de las observaciones realizadas en la investigación.  Se 

aplicará el cuestionario de agresividad antes de empezar los talleres para medir su 

nivel inicial (pretest), posterior a ello cuando finalice el programa se aplica el mismo 

cuestionario para observar y medir los resultados (postest). Después, se elaborarán 

tablas que mostrarán los resultados de pretest, postest y grupo de control con su 

respectivo gráfico comparativos en busca de resultados, para una información más 

detallada se realizará una representación gráfica a fin de facilitar la interpretación y 

la lectura de las variables medidas. 

3.7 Aspectos éticos 

Es esencial incluir aspectos éticos fundamentales en el diseño y la puesta en 

práctica de las investigaciones. (Álvares, 2018, p. 126). Para garantizar la calidad 

de ética de la investigación se aplica los principios éticos; la justicia, se hace todos 

los cuidados para que los sujetos de la investigación no tengan ningún riesgo con 

los resultados que se obtendrá. El principio de autonomía contempla la revisión 

diligente del consentimiento informado, teniendo en cuenta los aspectos con 

relación a los niveles de información, los grados de consentimiento, la protección a 

la intimidad y la confidencialidad de los datos brindados. El principio de 

beneficencia, busca extender los beneficios y reducir los perjuicios, el objetivo será 

que los riesgos sean mínimos con respecto al mayor beneficio que se conseguirá. 
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El principio de no maleficencia obliga que toda información o consentimiento no 

dañe al sujeto de investigación. El investigador es el responsable de los principios 

de beneficencia de no maleficencia, el sujeto de investigación ejerce su autonomía 

y el principio de justicia. El colegio de Psicólogos del Perú (2017) en el código de 

ética y deontología en el artículo 23 indica; una investigación compromete seres 

humanos se debe hacer uso del consentimiento informado para con todos los 

participantes de la investigación. El Consejo Nacional de Salud (2014) indica que 

toda persona tiene derecho a brindar o negar el tratamiento que se llevará a cabo y 

hará constatar su aceptación mediante firma o huella digital. Las consideraciones 

éticas en la presente investigación son: respetos a los sujetos, información brindad, 

comprensión de los datos y hechos a investigar, voluntariedad, anonimato, respeto 

al nombre e identidad, consentimiento informado, permiso de aplicación, 

autorización de aplicación, los documentos citados por textos consultados; los 

documentos citados electrónicamente; la no manipulación de los resultados, se 

verifica la originalidad del trabajo de investigación mediante turnitin para evidenciar 

lo índices de plagio. Asimismo, para poder aplicar este programa se deberá pedir el 

permiso de la institución educativa, a los padres de familia de los estudiantes que 

se trabajará, permiso al autor del instrumento que se aplicará con el fin que la 

investigación no sea plagio. 
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IV. Resultados  

Objetivo General 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentajes de agresividad general en estudiantes.  

 

Agresividad 
 Nivel 
 fi % 

Bajo 7 12.28 

Promedio 15 26.32 

Alto 35 61.40 

Total 57 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Porcentajes en el nivel de agresividad general en los estudiantes de 10 a 12 años 
en Ate 2020. 

 

La tabla 1 y la figura 1 muestran el nivel de agresividad de un 61.40%, es decir, 35 

estudiantes se encuentran en el nivel alto, un 26.32% (15), se encuentran en un 

nivel promedio y un 12.28% (7) en un nivel Bajo. 
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Objetivo Específico 1 

Tabla 2.  

Frecuencia y porcentajes de la dimensión de agresividad física en estudiantes. 

 

Agresividad Física 

Nivel fi % 

Bajo 12 21.05% 

Promedio 14 24.56% 

Alto 31 54.39% 

Total 57 100% 

 

 

 

 

Figura 2 

Porcentajes en la dimensión de agresividad física en los estudiantes de 10 a 12 
años en Ate 2020. 

 

La tabla 2 y la figura 2 muestran los niveles de la dimensión de agresividad física, 

se evidencia el nivel alto con un 54.39% (31 estudiantes), un nivel promedio con 

24.56% (14 estudiantes) y un 21.05%, es decir, 12 estudiantes en el nivel bajo. 
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Objetivo Específico 2 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión de agresividad verbal en estudiantes. 

 

Agresividad verbal 

Nivel fi % 

Bajo 34 59.65% 

Promedio 20 35.09% 

Alto 3 5.26% 

Total 57 100% 

 

 

Figura 3 

Porcentajes en la dimensión de agresividad verbal en los estudiantes de 10 a 12 
años en Ate 2020. 

 

La tabla 3 y la figura 3 muestran las medidas de la dimensión de agresividad verbal, 

se evidencia el nivel alto con un 5.26% (3 estudiantes), un nivel promedio con 

35.09% (14 estudiantes) y un 59.65%, es decir, 34 estudiantes en el nivel bajo. 
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Objetivo específico 3 

Tabla 4 

Frecuencia y porcentajes en la dimensión de ira en estudiantes. 

 

Ira 

Nivel fi % 

Bajo 15 26.32% 

Promedio 18 31.58% 

Alto 24 42.11% 

Total 57 100% 

 

 

Figura 4 

Porcentajes en la dimensión de ira en los estudiantes de 10 a 12 años en Ate 2020. 

 

La tabla 4 y la figura 4 muestran las medidas de la dimensión ira, se evidencia el 

nivel alto con un 42.11% (24 estudiantes), un nivel promedio con 31.58% (18 

estudiantes) y un 26.32%, es decir, 15 estudiantes en el nivel bajo. 
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Objetivo específico 4 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentajes en la dimensión de hostilidad en estudiantes. 

 

Hostilidad 

Nivel fi % 

Bajo 4 7.02% 

Promedio 8 14.04% 

Alto 45 78.95% 

Total 57 100% 

 

 

 
Figura 5 

Porcentajes en la dimensión de hostilidad en los estudiantes de 10 a 12 años en Ate 
2020. 

 

La tabla 5 y la figura 5 muestran las medidas de la dimensión hostilidad, se evidencia 

el nivel alto con un 78.95% (45 estudiantes), un nivel promedio con 14.04% (8 

estudiantes) y un 7.02%, es decir, 4 estudiantes en el nivel bajo. 
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V. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe un 61.40% en el nivel alto, en el nivel 

promedio 26.32% y por último en el nivel bajo 12.28%, lo que indica que más de la 

mitad de los estudiantes evidencian rasgos de agresividad. Estos resultados 

coinciden con García (2017) y Carranza (2015), quienes encontraron resultados 

similares. Según Buss (1961), la agresividad es una respuesta que causa daño a 

otro organismo, en tal sentido esto resulta contraproducente en el ámbito escolar, 

puesto que existen diversas maneras de causar daño; por ello urge la necesidad de 

buscar soluciones efectivas que permitan tanto a los miembros de la institución 

educativa como a los padres de familia contrarrestar este problema.  

En la dimensión de agresividad física se evidencia un porcentaje alto 54.39%, así 

como en la investigación de Arquínigo (2017) y Carrasco (2018) coincidieron con 

esos hallazgos, quienes encontraron niveles muy altos de agresividad física. Según, 

Tremblay (2008), la agresión física son patrones de comportamientos que conlleva 

el contacto físico con otra persona como patear, golpear, morder, empujar; por ello 

se debe tomar como alerta esos comportamientos ya que requiere supervisión para 

orientar e intervenir oportunamente; en ese sentido esos comportamientos que se 

evidencian en las instituciones educativas generan consecuencias negativas y 

muchas veces esas conductas pueden pasar inadvertido por los miembros de la 

institución educativa y por sus padres, entonces pueden considerar esos 

comportamientos típicos o propios de su edad por ende dificulta a identificar el 

problema entre agresor y agredido. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la dimensión de agresividad verbal existe un 

5.26% en el nivel alto, lo que indica que pocos estudiantes tienden a agredir 
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verbalmente al resto de sus compañeros, pero ello no quiere decir que los 

estudiantes puedan convivir armoniosamente en su centro educativo ya que en el 

resto de las dimensiones los porcentajes son altos. Los autores García (2017), 

Arquínigo (2017), Carrasco (2018) y Carranza (2015) presentan en sus dimensiones 

de agresividad verbal un porcentaje alto, en esa dimensión sus cifras no coinciden 

con el presente trabajo, pero igual se evidencia altos porcentajes en el resto de 

dimensiones.  Trabajar la agresividad verbal es de vital importancia ya que ante la 

ausencia de autoridad se manifiesta las agresiones verbales transformando en 

campo de batalla donde se encuentran los docentes y estudiantes. Según Tremblay 

(2008), la agresión verbal son palabras que no son nada afectuosas con el fin de 

insultar, amenazar, hacer enfadar o intimidar a otra persona. Entonces ante tantos 

casos de agresividad las instituciones educativas se han convertido en un espacio 

de conductas agresivas y pueden provocar situaciones que dañen o mansillen la 

autoestima del estudiante. 

En la dimensión de ira se evidencia un porcentaje alto de 42.11%, lo que indica que 

casi la mitad evidencian sentimientos negativos hacia el resto de sus compañeros, 

estos resultados coinciden con García (2017) ya que su resultado fue similar. Según 

Buss (1961), afirma que la ira es el conjunto de sentimientos negativos que provoca 

enfado e indignación. Este sentimiento es normal mientras no supere los límites o 

de lo contrario ya se vuelve destructiva llegando ocasionar problemas 

interpersonales; por ello sería contraproducente dejarlo pasar, los miembros de la 

institución educativa muchas veces lo pueden pasar desapercibidos ya sea por 

desconocimiento o por omisión en su actuar ya que ante las constantes conductas 

evidenciadas lo pueden normalizar, por lo cual surge la necesidad que la comunidad 

escolar pueda participar en acciones en pro de una favorable convivencia escolar 



        27 

 

identificando conductas agresivas, agresores y víctimas para disponer medidas 

protectoras e intervenciones oportunos, solo con la participación de los miembros 

de la institución educativa se puede prevenir este problema que afecta a muchos 

estudiantes. 

En la dimensión hostilidad se evidencia un resultado alto de 78.95%, lo que indica 

que más de la mitad evidencian rasgos hostiles. Estos resultados coinciden con 

García (2017) ya que su resultado en esa dimensión también fue alto. Según, Buss 

(1961) afirma que la hostilidad es la percepción negativa que se tiene a las personas 

u objetos, posee una actitud provocadora y nada cordial, la hostilidad se alude a un 

patrón de comportamientos agresivos que posiblemente se puede llegar hasta una 

agresión verbal y/o física sin tener razón alguna el propósito de causar daño a la 

otra persona, en tal sentido estas conductas resultan alarmante en el ámbito 

escolar, puesto que existe el peligro latente de causar daño, es necesario buscar 

soluciones efectivas que permitan prevenir y tratar este problema que afecta la salud 

mental y la educación de los estudiantes. 

La propuesta del programa de intervención “Hagamos un trato para el buen trato” 

tiene como propósito reducir esos niveles de agresividad, asimismo García (2017), 

Arquínigo (2017), Carrasco (2018) y Carranza (2015) tuvieron resultados 

beneficiosos para su muestra con la aplicación de su programa. Según, López y 

Pérez (2004) indica que los programas son conjuntos de elementos asistenciales 

que son útiles para la mejora del problema al que pretenden abordar, por ello sin la 

aplicación de programa estas conductas pueden incrementarse y ocasionar graves 

problemas, dicho programa no solo contribuye con el aula sino también con todos 
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los miembros de la institución educativa, con el fin de favorecer buenas relaciones 

interpersonales, una convivencia armoniosa y no llegar al poder de la fuerza. 

VI. Conclusiones 

Primera. Se determinó que la mayoría de los estudiantes 10 a 12 años se 

encuentran en un nivel alto de agresividad general (61.40%), lo cual resulta 

peligroso para el ámbito escolar y social 

Segunda. Se determinó que existe un nivel alto en la dimensión de agresividad física 

(54.39%) en los estudiantes de 10 a 12 años, lo que indica que los escolares se 

encuentran en peligro de sufrir daño físico. 

Tercera. Se determinó que la mayoría de los estudiantes de 10 a 12 años se 

encuentra en un nivel bajo en la dimensión de agresividad verbal (59.65%), lo cual 

resulta que los estudiantes no presentan problema en esta dimensión. 

Cuarta. Se determinó que existe un nivel alto en la dimensión de ira (42.11%) en los 

estudiantes de 10 a 12 años, lo que indica que los escolares tienden a tener 

sentimientos negativos que puede provocar enfado e indignación. 

Quinta. Se determinó que la mayoría de los estudiantes de 10 a 12 años se 

encuentra en un nivel alto en la dimensión de hostilidad (78.95%), lo cual resulta 

que poseen una actitud provocadora que puede llegar a una agresión física sin 

razón alguna. 

Sexta. Se determinó que la aplicación de la propuesta de programa “Hagamos un 

trato por el buen trato” puede disminuir los niveles de agresividad general y las 

dimensiones de agresividad física, agresividad verbal, ira y por último la dimensión 

de hostilidad. 
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VII. Recomendaciones 

Primera. Es conveniente y pertinente llevar a cabo esta propuesta de programa con 

la finalidad de constatar su eficacia para la disminución de agresividad general en 

estudiantes. 

Segunda. Se sugiere a otros investigadores aplicar y replicar la propuesta de 

programa y realizar adaptaciones para una muestra distinta con el fin de combatir 

la agresión, asimismo fomentar en todas las instituciones educativas que se 

apliquen diversos programas que promuevan el buen trato entre todos los miembros 

de la institución educativa. 

Tercera. Se sugiere a las instituciones educativas no sólo aplicar a los estudiantes 

de 10 a 12 años, sino promover la aplicación de este programa a otras edades (con 

los ajustes necesarios) ya que los resultados en otras investigaciones demuestran 

favorecer el desarrollo de conductas apropiadas y por ende mejorar el ambiente 

donde se desenvuelven los estudiantes y las buenas relaciones entre cada miembro 

de la institución educativa. 

Cuarta. Se sugiere a los investigadores en general que desean realizar este tipo de 

investigación (programas de intervención), evaluar la posibilidad de realizarlo con 

todos los miembros de la institución educativa (docentes, auxiliares, directores, 

psicólogos, tutor) con todas las previsiones del caso, a fin de poder desarrollar las 

sesiones propuestas de una mejor manera teniendo en cuenta que en este tipo de 

investigaciones se trabajan una serie de dinámicas con material que en ocasiones 

requiere sea realizado por 2 o más persona.
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a la realidad investigada. 

De identificarse falta o fraude, plagios, autoplagio, piratería o falsificación, 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Escala de 
medición 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad 

 

Pérez (2009), realizó una 
investigación y en ella 
propone que la 
agresividad son 
conductas que buscan 
causar daño, pueden 
causar daño psicológico, 
verbal o físico y estas 
conductas se pueden 
observar mediante el 
golpear a otros, mofarse 
del resto, ofenderlos, 
berrinches y/o utilizar 
palabras fuera de 
contexto o conductas 
inadecuadas que buscan 
llamar la atención del 
resto 

 

Se evaluará con el 
cuestionario de 
agresión de Buss y 
Perry (1992) que fue 
adaptado por 
Matalinares, 
Yaringaño, Uceda, 
Fernández, Huari, 
Campos y 
Villavicencio. (2002) 

 

1. Agresividad 
física 
 

Lanzar golpes, responder golpes, 
involucrarse en peleas, romper cosas. 

 

Ordinal 

 

 

2. Agresivida
d verbal 

 

 

Discutir acaloradamente, lanzar 
ofensas. 

 

Ordinal 

 

 

3. Ira 
 

 

Enfadarse con facilidad, demostrar el 
enfado, impulsividad, ausencia de 
autocontrol. 

 

Ordinal 

 

 

4. Hostlidad 

Envidia, resentimiento, desconfianza.  

Ordinal 
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Anexo 5: Fichas técnica del Programa 

 

Ficha ténica de la propuesta de programa “Hagamos un trato por el buen 

trato” 

 

Nombre: 

Propuesta de programa: “Hagamos un trato por el buen trato” 

Autor: 

Sheila Yuri Mucha Salazar 

Objetivos: 

Disminuir el nivel de agresividad en estudiantes de 10 a 12 años. 

Administración: 

Colectivo. 

Duración: 

14 sesiones de 55 minutos cada una. 

Aplicación: 

Estudiantes de ambos sexos que tengan entre 10 a 12 años. 

Materiales:  

Guía del faciltador, cuaderno de trabajo, lápiz y borrador. 

Área de aplicación: 

Se puede aplicar en diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6: Ficha técnica del instrumento 

 

Ficha técnica del instrumento 

 

Descripción general 

Nombre original:  

Adaptación de la versión española del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. 

Autores: 

María Matalinares C.1, Juan Yaringaño L., Joel Uceda E., Erika Fernández A., 

Yasmin Huari T., Alonso Campos G., Nayda Villavicencio C. 

Objetivo: 

Evaluar agresividad. 

Administración: 

Puede ser individual o colectivo. 

Duración: 

Es variable, de 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Aplicación: 

Estudiantes, niños y jóvenes de 10 a 19 años (ambos sexos). 

Procedencia: 

La presente es una adaptación psicométrica de la versión española del cuestionario 

de agresión (Buss y Perry, 1992; Andreu, Peña y Graña, 2002) 

Área de aplicación:  

Se puede aplicar en diferentes áreas, por ejemplo, laboral, clínica o educativa. 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Propuesta de programa 

“Hagamos un trato por el buen trato” 

 

I. DENOMINACIÓN:  

Programa de intervención sobre la disminución de agresividad. 

 

II. DATOS GENERALES 

 

Nombre del proyecto: “Programa HAGAMOS UN TRATO POR EL BUEN TRATO 

sobre la disminución de agresividad en estudiantes de 10 a 12 años en Ate, 

2020.”  

Total, de sesiones: 12 sesiones  

Número de horas: 11 horas  

Fecha de inicio: Abril 

Fecha de término: Junio 

Responsable: Sheila Yuri Mucha Salazar 

Duración: 2 meses  

N° de participantes: Determinada por la población 

Local Asignado: Institución educativa 

III. FUNDAMENTACIÓN:  

Las familias han cambiado su ritmo de vida y su productividad; es por ello 

que los roles que desempeñan han ido variando, el mundo laboral se ha 

insertado en cada familia, por ende muchos han descuidado de los hijos 

por estar inmersos en la vida laboral con el fin de satisfacer necesidades 

y poder “brindar lo mejor a sus hijos” tanto en el aspecto económico y 

educativo pero en el aspecto de valores han descuidado su rol de padres, 

trasladando esa responsabilidad a las instituciones educativas de 

enseñar, estar pendientes de sus avances y brindar todo el afecto que 

puede demandar un estudiante. Ante la ausencia del cuidado de los 

padres para sus menores hijos, se encuentran muchos estudiantes con 

problemas conductuales y ausencia de relaciones interpersonales que 

dan como consecuencia conductas agresivas, ausencia de tolerancia, 

indiferencias; estas conductas es una constante en las aulas escolares. 

Es por ello que día a día estamos constantemente evidenciando un flagelo 

de agresión dentro de los colegios por la poca promoción y prevención de 



 

 

la problemática que se viene viviendo. Cada día se está incrementando 

en vez de disminuir, por ello se pide que haya más prevención y reflexión 

a todos los que se involucran dentro del labor educativa. (Valencia,2017, 

p.19). Todo ser humano pasa por la etapa del crecimiento, por ende, todo 

escolar durante esa etapa se enfrenta a ciertos problemas. Ningún ser 

humano puede estar libre de frustración, ansiedad o de conflictos, al igual 

que el amor y alegría. Todas esas experiencias son parte del ser humano, 

y es probable que todo ello surja con más frecuencia durante la etapa 

escolar. (Lobaton, Huarac, Inche, 2018, p. 13).  

IV. OBJETIVOS:  

OBJETIVOS GENERAL  

Determinar los niveles de agresividad en estudiantes de 10 a 12 años en Ate, 

2020.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Reducir la agresividad física en estudiantes de 10 a 12 años 
● Reducir la agresividad verbal en estudiantes de 10 a 12 años. 
● Reducir la ira en estudiantes de 10 a 12 años. 
● Reducir la hostilidad en estudiantes de 10 a 12 años. 

 
V. TALLERES A REALIZAR: 

Taller 01: “Presentación del programa” 

● Motivar la asistencia de los estudiantes a través de la difusión y la 

intervención de las buenas conductas. 

 

Objetivos de la sesión: 

 

● Los estudiantes se conocen y se involucran con el programa a desarrollar. 

● Los estudiantes establecen lazos de confianza propiciando la adherencia 

al programa y a las futuras sesiones. 

 

 

 



 

 

Taller 02: “Somos aprendices de mago” 

● Promover la confianza de los estudiantes a través de la comprensión de 

sus emociones. 

 

Objetivos de la sesión: 

 

● Fomentar un ambiente de confianza y respeto entre los estudiantes a 

través del reconocimiento de sus emociones.  

● Fomentar un ambiente de confianza entre los estudiantes a través de sus 

experiencias de reconocimiento de confianza. 

 

      Taller 03: “La magia de mi imaginación” 

 

● Fomentar el autocontrol, a través de la experiencia de estrategias de 

manejo emocional. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Promover el autocontrol en los estudiantes a través de las normas y 

compromiso de asistir al taller. 

● Promover el autocontrol en los estudiantes a través de la importancia de 

reconocer las emociones.  

 

        Taller 04: “Me identifico” 

 

● Identificar las cualidades que favorecen en el desarrollo de su autoestima. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Promover y potencializar sus cualidades de los estudiantes mediante la 

explicación de la importancia que tiene en nuestra vida. 

● Fomentar en los estudiantes actitudes que les permita reconocer sus 

cualidades y poder fortalecerlas.  

 

 

 

 



 

 

Taller 05: “Autoestima” 

● Identificar y conceptualizar la autoestima mediante sus fortalezas. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Promover y potencializar la autoestima en los estudiantes a través del 

reconocimiento de sus logros. 

● Promover y potencializar la autoestima en los estudiantes a través del 

reconocimiento de sus fortalezas y el concepto de ello. 

 

Taller 06: “El autoconcepto” 

● Identificar el autoconcepto en los estudiantes mediante el análisis de la 

explicación de las bases de la autoestima. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Promover y potencializar el autoconcepto en los estudiantes a través del 

reconocimiento de sus cualidades positivas y negativas. 

● Promover el autoconcepto en los estudiantes mediante la empatía 

respecto al video. 

 

Taller 07: “Me quiero como soy” 

● Promover la aceptación de querernos con nuestros defectos y virtudes en 

los estudiantes. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Promover la aceptación en los estudiantes mediante el reconocimiento de 

sus defectos y virtudes. 

● Promover la aceptación en los estudiantes a través del reconocimiento de 

nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 



 

 

Taller 08: “Conociendo mis emociones” 

● Reconocer e identificar las diferentes emociones. 

 

Objetivos por sesión: 

 

● Brindar información sobre las emociones. 

● Aprender a describir y expresar emociones. 

● Promover la reflexión sobre las emociones. 

Taller 09: “Conociendo las consecuencias y el control de mis emociones” 

● Reflexionar acerca de las consecuencias positivas y negativas de las 

emociones. 

 

Objetivos por sesión: 

● Reducir el nivel de emociones que causaron conductas negativas o de 

riesgo en los estudiantes. 

● Reflexionar sobre las emociones que influyen en nuestras vidas. 

Taller 10: “Vamos aprender” 

● Permitir mediante la instrucción verbal que los estudiantes aprendan a 

reconocer sus cualidades. 

 

Objetivo por sesión 

● Aprender y descubrir las cualidades de uno mismo y del resto de sus compañeros. 

● Reconocer la importancia de las cualidades para la interacción con el resto. 

Taller 11: “Lo mejor es expresarnos” 

● Aprender a valorar la importancia que tiene la comunicación no verbal en 

la interacción social. 

 

Objetivo por sesión 

● Promover y psicoeducar la comunicación no verbal en la interacción con 

sus compañeros. 

● Valorar y hacer uso de la comunicación no verbal. 

Taller 12: “Trabajando juntos podemos crear y mejorar nuestra comunicación” 

● Desarrollar mediante la imaginación, escucha activa, cooperación, 

mejorar la comunicación. 

 

Objetivo por sesión 

● Reconocer la importancia de mejorar nuestra comunicación 

● Potenciar una comunicación asertiva a través de la escucha activa y el 

trabajo en equipo. 

 



 

 

Taller 13: “Luces, cámara y acción” 

● Mediante la observación, permitir a cada estudiante abordar distintos 

escenarios sociales. 

 

Objetivos por sesión 

● Permitir abordar distintos escenarios donde se desenvuelve el estudiante. 

● Reconocer la importancia de la observación a través de la interacción 

social. 

Taller 14: “Sesión de clausura” 

● Finalizar el programa impulsando a mantener constante los aprendizajes 

adquiridos. 

Objetivo por sesión 

● Valorar y hacer uso de los aprendizajes adquiridos durante todas las sesiones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS: 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL NOMBRE DE SESIONES 

Apertura al 
programa 

Presentación del 
programa 

 

“Introducción” 

Agresividad física 
Confianza 

Autocontrol 

“Somos aprendices de mago” 

“La magia de mi imaginación” 

Agresividad verbal 

Cualidades 

Autoestima 

Autoconcepto 

“Me identifico” 

“Autoestima” 

“El autoconcepto” 

Ira 

Aceptación 

Conociéndome 

 

 

“Me quiero como soy” 

“Conociendo mis emociones” 

“Conociendo las 
consecuencias y el control de 

mis emociones” 

Hostilidad 
Aprendo a convivir 

con mis compañeros 

“Vamos aprender” 

“Lo mejor es expresarnos” 

“Trabajando juntos podemos 
crear y mejorar nuestra 

comunicación” 

“Luces, cámara y acción” 

Cierre y clausura de 
programa 

Fin de programa “Sesión de clausura” 

  



 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TALLER FECHAS 

SESIONES 

ELEMENTOS PARA 
DESARROLLAR 

Apertura al programa 
Abril 

(2da semana) 
“Introducción” 

Confianza 

Autocontrol 

Abril 

(3 y 4 semana) 

“Somos aprendices de mago” 

“La magia de mi imaginación” 

Cualidades 

Autoestima 

Autoconcepto 

Mayo 

(1,2 semana) 

“Me identifico” 

“Autoestima” 

“El autoconcepto” 

Ira 
Mayo 

(3 y 4 semana) 

“Me quiero como soy” 

“Conociendo mis emociones” 

“Conociendo las consecuencias y el 
control de mis emociones” 

Hostilidad 

Junio 

(1, 2 y 3 
semana) 

“Vamos aprender” 

“Lo mejor es expresarnos” 

“Trabajando juntos podemos crear y 
mejorar nuestra comunicación” 

“Luces, cámara y acción” 

Cierre y clausura de 
programa 

Junio “Fin del programa” 



 

 

VIII. MATRIZ DE SESIONES  

Sesión 1 
Taller: Presentación del programa 
Objetivo: Los participantes se involucran con el programa y desarrollan el test. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador se presentará y explicará 

detalladamente el proceso que siguió para estar 

frente a ellos expresando su entusiasmo por llevar 

a cabo el programa. 

 

Se hace entrega de sus solapines (anexo 1) 

 

El facilitador invitará a los estudiantes a realizar 

una dinámica que propiciará la presentación de 

cada uno de ellos, para ello presentará las normas 

de convivencia (anexo 2). 

● Dinámica 01 
de presentación 
“Carta de 
presentación” 

● Normas de 
convivencia 

● Hoja bond 
● Lapicero 20 min. 

Desarrollo: 

 

Aplicación de pretest 

El facilitador explicará el pretest para que no haya 
dudas en completarlos. El facilitador solicitará a 
los estudiantes que realicen preguntas antes de 
iniciar. 

● Evaluaciones 
● Hojas del 

prestest 

● Salón amplio 
20 min 



 

 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador invitará a los estudiantes para 
desarrollar la dinámica de cierre, y como palabras 
finales solicitará a los estudiantes que logren 
desprenderse de emociones que consideran que 
no aporta en su vida y las hace sentir mal (anexo 
03). 

El facilitador despide a las participantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

● Dinámica 02 
de cierre “Un adiós 
en la estación” 

● Pregunta duda 

● Hoja de 
preguntas 

● Venda para 
ojos 

15 min 



 

 

Sesión 2 

Taller:  “Somos aprendices de mago” 
Objetivo: Fomentar un ambiente de confianza y respeto entre los participantes a través del 
autoconocimiento. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Saludo – 
Introducción 

 

Se brinda el saludo y la bienvenida correspondiente al 

taller, invitándolos a tener la total apertura para poder 

expresarse.  

 

Se les explica para que todos puedan sentirse cómodos, 

escuchados y comprendidos, debemos seguir algunas 

normas que serán reforzadas por caritas felices. (es 

importante realizar la economía de fichas con anticipación 

y determinar dos o tres normas de acuerdo con la 

necesidad del aula (anexo 1). 

 

● Observación 

 

● Economí
a de fichas 

● Limpia 
tipo 
 

20 min. 

Desarrollo: 

 

Motivación, 
autocontrol y 
atención. 

Se da las instrucciones a los estudiantes en relajarse de 

la forma que ellos lo vean conveniente, una vez que 

terminen de relajarse se preguntará a cada uno de ellos si 

lograron el objetivo, se preguntará ¿QUÉ SÉ HACER 

CON MI MENTE Y CUERPO? Se hablará acerca de una 

magia, pero una magia diferente que trtata con el cuerpo. 

Por eso se dará las instrucciones para los movimientos 

corporales. (anexo 2) 

 
● Preguntas 

● Dinámica 3 
“Mente y cuerpo” 

● Proyector 
y diapositivas 

 

 

20 min 



 

 

Después se hará otro ejercicio con las palmas de la mano 

(anexo 3). 

Se realiza la reflexión acerca de la mente que tiene mucho 

poder sobre el cuerpo, asimismo de las emociones que 

influyen en nuestro cuerpo para ello se presenta a Sofía y 

se cuenta la historia del monstruo de colores, a quien 

ayuda a ordenar las emociones. Se interactúa con los 

estudiantes como en el vídeo (anexo 4). 

Cierre: 

 

Despedida, 
dinámica y 
preguntas 
dudosas. 

El facilitador realizará la primera actividad metacognitiva 

El facilitador invitará a los estudiantes para que cuente su 
experiencia de cómo le pareció el taller. 

El facilitador despide a las participantes expresando gratitud 
por la asistencia. 

Se les despide y se premia al estudiante que logró más 
caritas en la economía de fichas por cumplir las normas de 
convivencia. 

Se cierra la sesión pidiéndoles que para la próxima sesión 
traigan su cuaderno de mago, donde anotarán todas las 
cosas que les molesta, altera y atemoriza. 

 

● Pregunta 
duda. 

● Preguntas de 
metacognición. 

 

● Recursos 
humanos. 

● Incentivo. 
15 min 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 3 

Taller: “La magia de mi imaginación” 
Objetivo: Fomentar el autocontrol, a través de la experiencia de estrategias de manejo 
emocional. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

por su compromiso de asistencia a la sesión. 

 

Se les recuerda las normas que serán reforzadas 

por caritas felices: silencio, sentado en mesa, 

ordeno las cosas, pido la palabra para hablar. 

 

Se les recuerda a los 4 personajes que nos 

acompañaron durante el taller anterior. 

 

El facilitador preguntará a los estudiantes si 

creen saber de qué tratará la presente sesión. 

● Observación 

● Preguntas de 
retroalimentación. 

 

● Íconos de 
normas 

● Economia 
de fichas. 

● Limpiatipo. 

● Imágenes 
de estudiantes. 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad para trabajar 
la escucha activa, 
memoria, atención y 
autocontrol. 

El facilitador realizará preguntas de la sesión 
anterior con respecto a las emociones. 

El facilitador proyectará un video de “enojo y 
frustración” (anexo 1). 

Después de ver el video se le pondrá un caso 
práctico para fomentar la opinión de ideas.  

El facilitador dará las instrucciones para realizar 
la “bolita tranquilizadora”, tener en cuenta que el 

● Plenario 
● Caso práctico 

del video. 
● Multimedia 

● Lapicero 
● Proyectos 

y diapositivas 

● Cartilla de 
trabajo 01 

30 min 



 

 

tamaño de la pelotita debe ser de acuerdo con el 
tamaño de sus manos (anexo 2). 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador invitará a los estudiantes que 
mencionen sus dudas de acuerdo con el taller. 

El facilitador realizará la actividad metacognitiva. 

El facilitador despide a las participantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

 

● Reflexión  
● Pregunta duda 

● Preguntas 
metacognición  

● Ficha 
metacognitiva 

● Incentivo 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 4 

Taller: “Me identifico” 
Objetivo: Identificar las cualidades que favorecen en el desarrollo de su autoestima. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

 

El facilitador realiza la bienvenida a los 

estudiantes recalcando su entusiasmo por volver 

a verlos y las ganas de seguir assitiendo al taller. 

Antes de realizar la dinámica se realizará un 

feedback de la sesión anterior, seguidamente se 

continuará con la dinámica “El árbol de 

cualidades”. En la pizarra se colocará un listado 

de cualidades (anexo 1), luego se entregará una 

imagen de un árbol (anexo 2). Luego se 

preguntará el porqué de sus cualidades. 

● Dinámica 06 
de presentación “El 
árbol de cualidades” 

● Observación 
● Preguntas 

● Hoja 
bond 

● Lista de 
cualidades 

● Imagen 
de árbol 

20 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador realizará preguntas acerca de las 
cualidades y la importancia que tiene en nuestra 
autoestima. Luego el facilitador indicará el 
concepto de las cualidades y la importancia que 
tiene en nuestra vida, además se les indicará 
cómo identificarlas y fortalecerlas una vez 
identificadas. (anexo 3) 

● Plenario 
● Proyector 

y diapositivas 20 min 



 

 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

Una vez habiendo terminado de brindar la 
información básica, el facilitador pedirá que 
realicen comentarios en relación con el tema 
propuesto de manera voluntaria con el fin de 
aclararlas. 

Luego el facilitador realizará la actividad 
metacognitiva. 

El facilitador despide a los estudiantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

● Reflexión  
● Pregunta duda 
● Preguntas 

metacognición 

● Recursos 
humanos 15 min 

 

  



 

 

Sesión 5 

Taller: “Yo sí puedo” 
Objetivo: Identificar y conceptualizar la autoestima mediante sus fortalezas. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes, 

se felicita por su asistencia. Se le recuerda los 

incentivos al finalizar el taller. 

El facilitador invitará a los estudiantes a participar 

de la dinámica “juego de estrellas” la dinámica de 

inicio, al finalizar pedirá la participación de 3 

voluntarios para que expresen su experiencia 

respecto a la dinámica (anexo 1) 

● Dinámica 
“Juego de estrellas” 

● Observación 

● Estrella 
por cada 
participante. 

20 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador explicará brevemente el termino 
autoestima, solicitará a 3 voluntarios que 
compartan su concepto de ello, el facilitador hará 
preguntas reflexivas. 

El facilitador se dirigirá a los estudiantes para 
obervar los videos (anexo 2) (anexo 3) que 
complementarán el concepto de autoestima y 
responderá a cada una de las preguntas.  

El facilitador brindará material para que describan 
las fortalezas que tienen y desean tener. 

● Plenario 
● Reflexión 
● Video 

YouTube 

● Cartulina 
● Plumone

s 

● Colores 
● Lapiceros 
● Proyecto

s y diapositivas 

25 min 



 

 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador invita a los estudiantes a realizar la 
dinámica de cierre “La semilla” (anexo 4).  

El facilitador realizará la actividad metacognitiva 

El facilitador despide a las estudiantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

 

● Dinámica “La 

semilla” 

● Preguntas 
metacognición 

● Reflexión  
 

● Recursos 

humanos. 

 

10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sesión 6 

Taller: El autoconcepto 
Objetivo: Identificar el autoconcepto en los estudiantes mediante el análisis de la 
explicación de las bases de la autoestima. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

reconociendo su esfuerzo y compromiso por 

asistir a sesión, y responderá la pregunta de la 

sesión anterior. 

El facilitador pide hacer un feedback de lo visto en 

la primera sesión, haciendo participar a todos. 

● Plenario 
● Recursos 

humanos 15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador realiza la actividad 
“Descubiréndome”, cada participante dibuja 
expresión a las caras de la hoja “autoconcepto” 
(anexo 1) para luego describirse cómo se ve a sí 
mismo, luego será leída para descubrir posibles 
pensamientos erróneos, le harán ver el lado 
positivo y reforzarán sus cualidades.  

Video: La urraca y la cotorra (anexo 2) 

Se reflexiona con el grupo buscando que 
participen dando sus ideas, opiniones o 
situaciones en las que han actuado como los 
personajes de la historia.  

 

 

● Plenario 
● Exposición 
● Reflexión 
● Video youtube 

 

● Proyector 
y diapositivas. 

● Imágenes 
25 min 



 

 

Explicación: ¿CUÁLES SON LAS BASES DE LA 
AUTOESTIMA?  (anexo 3) 

a) El autoconcepto  

b) La autoaceptación  

El facilitador pedirá a los estudiantes que 
reflexionen si tienen siempre presente esas bases 
con el fin de lograr sus objetivos. 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador invita a realizar la dinámica “El juego 
del sobre” (anexo 4) 

El facilitador realizará la actividad metacognitiva 

El facilitador despide a las participantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

 

● Preguntas 
metacognición 

● Dinámica “El 
juego del sobre” 

● Reflexión 
● Pregunta duda 

● Hojas de 
colores 

● Hojas 
bond 

 

15 min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sesión 7 

Taller: “Me quiero como soy” 
Objetivo: Promover la aceptación de querernos con nuestros defectos y virtudes en los 
estudiantes. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

reconociendo su esfuerzo y compromiso por 

asistir a la sesión. 

El facilitador invitará a que los estudiantes realicen 

la dinámica “El espejo” (anexo 1), al finalizar 

realizar cometarios sobre lo desarrollado. 

● Dinámica 
“El espejo” 

 

● Caja de regalo 
con un espejo 
mediano. 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador explicará mediante un video acerca 
del reconocimiento de nuestro cuerpo y de 
acuerdo con ello hacer la reflexión. (anexo 2) 
Después de ver el video se hará preguntas. 

Luego el facilitador proyectará un video de un 
experimento social (anexo 3), para luego realizar 
preguntas y reflexionar acerca del video.  

El facilitador pasará a una pequeña charla acerca 
de “Acéptate tal como eres” (anexo 4) 

● Plenario 
● Video 

YouTube 
 

● Proyectos y 
diapositivas 

● Hoja bond 
● Plumones 
● Lapiceros 

25 min 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador realizará la dinámica ctividad “Lee 
sobre mi” (anexo 5), se dará tiempo para llenar el 
formato y compartirlo en el grupo. 

El facilitador hará las preguntas acerca de la 
actividad. 

 

● Dinámica 
“Lee sobre mi” 

● Reflexión 
● Pregunta 

metacognición  

● Hoja de la 
dinámica 

 
15 min 



 

 

El facilitador despide a los estudiantes 
expresando gratitud por la asistencia. 

● Pregunta  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sesión 8 
 

Taller: “Conociendo mis emociones” 
Objetivo: Brindar conocimiento sobre las emociones y reconocer e identificar las diferentes 
emocines. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

Reconociendo y hace relevancia en su emoción 

que siente en ese momento. Luego, cada 

estudiante realizará una presentación diciendo 

sus nombres y cómo se sienten el día de hoy.  

Se le pide que a través de una frase describa la 

emoción que sienten en ese momento, de tal 

manera que esa información el estudiante pueda 

autodescribir de qué emoción se trata, esta 

actividad se hace con todos los estudiantes. 

 

● Plenario 

● Pregunta 
● Reflexión 

 
● Salón 

amplio 

● RR. HH 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador explicará y mostrará una hoja de test 
de emociones con la finalidad de conocer los 
niveles sobre la identificación y el control de sus 
emociones (anexo 1). En la cual se requiere la 
participación de todos. 

Se les solicita a todos los participantes, responder 
a las preguntas establecidas: 

● Plenario 
● Evaluación 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● Hoja 
bond 

● Lápices 
● Hojas 

del test 

20 min 



 

 

¿Qué son las emociones? ¿Qué diferencia hay 
entre una emoción y un sentimiento? ¿Cuáles son 
las emociones que conoces? 

Se hará una breve exposición del tema, 
explicando la definición de las emociones, sus 
características, emociones básicas y sus 
funciones. (anexo 2) 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

Se le mostrará un formato (anexo 3) a los 
participantes donde identificarán sus emociones, 
ello se presentará la siguiente sesión de manera 
que se pueda evaluar su situación emocional de 
manera individual. 

 

 
● Plenario 
● Reflexión 

● Pregunta 
metacognición  

● Pregunta  

● Hoja de 
la dinámica 

 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sesión 9 

 

Taller: “Conociendo las consecuencias y el control de mis emociones” 
Objetivo: Brindar conocimiento acerca de las consecuencias postivas y negativas de las 
emociones. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

y pedirá a los estudiantes una retroalimentación 

de la sesión anterior y se entregará su termómetro 

de ánimo. Dibujar de manera creativa algo que 

represente sus emociones, luego los estudiantes 

voluntariamente expondrán su dibujo. 

Se les solicita a todos los estudiantes, responder 

a las preguntas establecidas: 

¿Qué haces cuando te sientes triste? 

¿Cómo reaccionas frente a la ira? 

¿Cuál de las emociones básicas crees que son 

importantes para tu vida? 

 

● Plenario 
● Pregunta 
● Reflexión 

 

● Salón 
amplio 

● RR. HH 

● Hojas 
bond 

● Cartuchera 

15 min. 



 

 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

El facilitador hará una breve exposición del tema, 
explicando lo que a continuación se detalla: 
(anexo 1) 

● Consecuncias de las emociones básicas: alegría, 

miedo, sorpresa, ira y tristeza. 

Y se le explicará lo que a continuación se detalla: 
● Técnicas para el control de la ira 

● Técnicas para el manejo de la ansiedad 

● Medidas de prevención para la depresión 

 

● Plenario 
● Exposición 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● RR. HH 
● Proyector 

y diapositivas 
25 min 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

El facilitador indicará que en una hoja que tenga 
cerca y un lapicero escriban todas aquellas 
emociones que le ocasionaron una conducta 
negativa o autodestructiva; posteriormente se les 
indicará que rompan el papel con energía y fuerza 
en pedazos diciendo “no quiero esto para mí”.   Y 
mientras que van terminando levantan sus brazos 
como un logro y finalizando ello pedir algunos 
voluntarios y preguntar cómo se sintieron con la 
dinámica. 
Se realizará preguntas acerca de lo que han 
aprendido a lo largo del taller. 

 

 

● Plenario 

● Reflexión 
● Preguntas 
● Dinámica 

 

● Hojas 
bond 

● Lapiceros 
● RR. HH 

 

15 min 

 

 
 
 
 



 

 

 
Sesión 10 

 

Taller: “Vamos aprender” 
Objetivo: Permitir mediante la instrucción verbal que los estudiantes aprendan a reconocer 
sus cualidades.  
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 

y se recuerda las normas de convivencia del taller. 

El facilitador en toda el aula colocará cualidades, 
donde cada estudiante deberá escoger uno 
tomado en cuenta sus características, luego 
deben intercambiarlas con uno de sus 
compañeros, los cambios se pueden dar tantas 
veces sea necesario, tomando en cuenta el tiempo 
y la cantidad de participantes. Al finalizar se 
pregunta de forma aleatoria cuantas cualidades 
llegaron a recopilar. (Anexo 1). 
 

 

● Plenario 

● Pregunta 
● Reflexión 
● Dinámica 

 

● Salón 
amplio 

● RR. HH 
● Hojas 

bond con 
cualidades 

20 min. 



 

 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

Se les solicita a todos los participantes, responder 
a las preguntas establecidas: 

¿Qué son las cualidades? ¿Cuáles son las mis 
cualidades? 

Se hará una breve exposición del tema, 
explicando la definición, sus características y sus 
funciones. (anexo 2). 

● Plenario 

● Evaluación 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● Hoja 
bond 

● RR. HH 
● Proyect

or y 
diapositivas 

25 min 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

Se le mostrará un formato (anexo 3) a los 
participantes donde identificarán sus cualidades y 
lo pondrán en práctica, ello se presentará la 
siguiente sesión de manera que se pueda evaluar 
sus cualidades de manera individual. 

 

 

● Plenario 
● Reflexión 
● Pregunta 

metacognición  
● Pregunta  

● Hoja de 
la dinámica 

 
10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sesión 11 

Taller: “Lo mejor es expresarnos” 
Objetivo: Aprender a valorar la importancia que tiene la comunicación no verbal en la 
interacción social. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes 
y se recuerda las normas de convivencia del taller. 

El facilitador indica a los participantes que formen 
un círculo y se sienten; el facilitador se pone en 
medio. Si dice “piña” señalando a un estudiante, 
ese estudiante deberá decir el nombre del otro 
estudiante de su izquierda rápidamente. Si tarda 
más de 2 o 3 segundos, tendrá que ocupar el 
centro del círculo y tú podrás sentarte. Si dices 
“Naranja” el estudiante al que señales tendrá que 
decir el nombre del estudiante de su derecha tan 
rápido como pueda. Así, cuando alguien falle otro 
estudiante ocupará el sitio de la persona que se 
encuentre en el centro. Si esta persona que se 
encuentra en el centro dice “¡Frutero revuelto!”, 
todos los jugadores tendrán que cambiar de sitio 
inmediatamente, buscando uno nuevo, quedando 
el último sin lugar donde sentarse, el estudiante 
tendrá que estar en medio del círculo nuevamente 
formado. 

● Plenario 

● Pregunta 
● Reflexión 
● Dinámica 

 
● Salón 

amplio 

● RR. HH 

15 min. 



 

 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

Se les solicita a todos los participantes, responder 
a las preguntas establecidas: 

¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Cuáles son 
los canales de la comunicación no verbal? 

Se hará una breve exposición del tema, 
explicando la definición, sus características y sus 
funciones. (anexo 1) 

● Plenario 

● Evaluación 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● Hoja 
bond 

● Lápices 
● Proyect

or y 
diapositivas 

20 min 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

Se hacen papelitos con nombres de profesiones 
escritas y estudiante coge uno sin que lo vean las 
demás. Van saliendo por turnos y deben 
representar mediante gestos y mímica la profesión 
que les ha tocado. No pueden hablar ni emitir 
ningún sonido. El estudiante que acierte la 
profesión sale a representar la suya. (anexo 2). 

Cada estudiante deberá escribir en un papel 
pequeño que fue lo que más le gusto de la sesión 
de hoy, donde lo colocará en una caja de buzón. 
El facilitador deberá tener una caja decorada para 
utilizarla como caja de buzón.  

 

 

● Plenario 

● Reflexión 
● Dinámica 
● Pregunta 

 
● Papelito

s con 
nombres de 
profesiones. 

● Elabora
r una caja 
buzón 

 

15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sesión 12 
 

Taller: “Trabajando juntos podemos crear y mejorar nuestra comunicación” 
Objetivo: Desarrollar mediante la imaginación, escucha activa, cooperación, mejorar la 
comunicación. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes, 
se recuerda las normas de convivencia del taller. 
Asmimismo, se leen los comentarios hechos la 
sesión anterior las cuales fueron dejados en la 
caja de buzón. 

El facilitador indica a los estudiantes formar un 
círculo. En forma ordenada irán diciendo su 
nombre y un animal, el compañero de la derecha 
deberá repetir el nombre de la persona anterior, y 
así sucesivamente.  

● Plenario 

● Pregunta 
● Reflexión 
● Dinámica 

 
● Salón 

amplio 

● RR. HH 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

Se les solicita a todos los participantes, 
responder a las preguntas establecidas: 

¿Cómo se comunican? ¿Has tenido problemas 
con tu forma de comunicarte? 

Se hará una breve exposición del tema. (anexo 
1) 

Después, el facilitador dirá a los estudiantes que 
se sienten en círculo, en el centro se dejará 
tarjetas con imágenes bocabajo. Comienza el 
facilitador contando el principio de la historia 
seguidamente la persona que tenga a su derecha 

● Plenario 
● Evaluación 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● Hoja bond 
● Lápices 

● Proyector 
y diapositivas 

● Tarjetas 
con imágenes 

20 min 



 

 

cogerá una tarjeta y continuara la historia 
incluyendo la imagen que le haya tocado (por 
ejemplo, una bruja, un bosque, una sirena, un 
niño, una niña, etc.., la cantidad de imágenes va a 
depender de cuantos participantes asisten al 
taller). Y así sucesivamente hasta que todos los 
estudiantes hayan participado y hayan inventado 
un cuento. (anexo 2). 

 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas dudosas. 

Consiste en poner en un papel una virtud de los 
demás. Se ponen todos los estudiantes en un 
círculo, y en medio una silla, en la cual se va a 
sentar una persona del grupo. El resto ponemos 
en un papel, algo que queramos decir a esa 
persona, o que pensemos de ella, o una cualidad 
y cerramos el papel, y se lo ponemos en la mano. 
Cuando el participante del centro haya recogido 
todos los papeles, los va leyendo en voz alta. 
Todos los estudiantes han de pasar por el centro. 

El facilitador preguntará a cada estudiante cómo 
se ha sentido con la dinámica realizada, qué le 
gustó y qué le desagradó.  

 

 

● Plenario 
● Reflexión 

● Dinámica 
● Pregunta 

 
● Hojas con 

virtudes 

● RR. HH 
● Salón 

amplio 
 

15 min 

 

 
 
 



 

 

Sesión 13 
 

Taller: “Luces, cámara y acción” 
Objetivo: Mediante la observación, permitir a cada estudiante abordar distintos escenarios 
sociales. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes, 
en la entrada estará una cajita decorada (el 
facilitador deberá traerlo) con notitas de la suerte 
(anexo 1) para cada estudiante. 

El facilitador pone una música de fondo, la música 
suena a la vez que los participantes danzan por el 
aula. Cuando la música se detiene cada 
estudiante abraza a otro. La música continua, los 
estudiantes vuelven a bailar solos o si quieren con 
sus compañeros. La siguiente vez que la música 
se detiene, se abrazan tres personas, el abrazo se 
va haciendo cada vez mayor hasta llegar al final. 
En todo momento ningún estudiante puede 
quedar sin ser breazado. 

● Plenario 

● Pregunta 
● Reflexión 
● Dinámica 

 
● Salón 

amplio 
● RR. HH 
● Notitas de 

la suerte 
● Cajita 

decorada 

● Música de 
fondo. 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

Se les solicita a todos los participantes, responder 
a las preguntas establecidas: 

Respecto a la dinámica que acabamos de hacer, 
¿qué hubieras cambiado? ¿qué es lo que no te 
agradó? ¿Consideras que todos fueron 
ordenados? 

● Plenario 
● Evaluación 
● Preguntas 
● Reflexión 

 

● Hoja bond 
● Lápices 
● Imágenes 

20 min 



 

 

Se hará una breve exposición del tema, acerca de 
la importancia de la observación (anexo 2) 

Después, se mostrará imágenes acerca de las 
conductas apropiadas e inapropiadas para 
interactuar con el resto de los compañeros para 
luego cada estudiante hará un comentario de lo 
que observa (anexo 3). 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas. 

El facilitador agradece la asistencia de los 
estudiantes, luego pedirá que realicen un dibujo 
donde estén todos los compañeros, se 
acompañará el dibujo con una frase 
representativa del grupo. Expondrán su dibujo 
para saber el porqué de su frase. 

Luego, se procederá a entregar un recuerdo a 
cada estudiante por haber asistido al taller.  

 

 

● Plenario 
● Reflexión 
● Dinámica 

● Pregunta 

● Hoja de la 
dinámica 

● Cartuchera 

● Plumones 
● Recuerdos 

que deberá ser 
elaborado 
previamente. 

 

15 min 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sesión 14 
 

Taller: “Fin de programa” 
Objetivo: Finalizar el programa impulsando a mantener constante los aprendizajes 
adquiridos. 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

 

Presentación y 
Dinámica 

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes, 
reconociendo su esfuerzo y compromiso por 
asistir a las sesiones, detallando que esta será la 
última sesión. 

El facilitador hace una pregunta ¿cómo se siente 
por la última sesión? ¿qué siente que han 
aprendido? ¿qué le cambiaría a la sesión? Luego, 
el facilitador responderá cada pregunta. 

● Plenario 
● Pregunta 
● Reflexión 
● Dinámica 

 

● Salón 
amplio 

● RR. HH 

● Música 
de fondo. 

15 min. 

Desarrollo: 

 

Actividad informativa 

Aplicación de evaluación de postest, se da todas 
las instrucciones y si hay alguna pregunta el 
facilitador será el único en responder. 

 

 

● Evaluación 
● Preguntas 

 

 

● Lápices 

● Hoja del 
postest 

20 min 

Cierre: 

 

Despedida, dinámica y 
preguntas. 

El facilitador agradece la asistencia de los 
estudiantes, expresando gratitud por la 
participación. 

El facilitador da sus palabras de despedida, 
haciendo la retroalimentación de cada sesión 

 

● Plenario 
● Reflexión 

● Pregunta 

● Minidipl
omas 

 
15 min 



 

 

desarrollada con el fin de inculcar esos 
conocimientos y los estudiantes puedan aplicarlo 
constantemente. 

Por último, se hace entrega de las minidiplomas 
por las asistencias a las sesiones. 



 

 

ANEXO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN 01: “Presentación del programa” 

ANEXO 01: “Entrega de solapines” 

 

 

 



 

 

ANEXO 02: “Carta de presentación” 

Hola a todos y a todas. Aquí estamos reunidos en este grupo que se acaba de 

formar y espero que las experiencias que sintamos entre nosotros sean agradables 

y útiles para los objetivos que nos hemos propuesto y que nos vamos a proponer. 

Pero, antes que nada, nos vamos a presentar. Vamos a decir nuestros nombres y 

algo más. Vamos a decir, además, como carta de presentación: 

● Alguna virtud o cualidad de la que estemos muy orgullosos. 

● Alguna virtud o cualidad que nos gustaría poseer y que no tengamos tal como 

nos gustaría. 

● Cuando fue el mejor momento de nuestras vidas y el sentimiento que nos 

inundaba en ese momento. 

● Cuando fue el peor momento de nuestras vidas y lo que sentimos en ese 

instante. 

● Indicar la película, el libro y el grupo de música (o cantante) que nos llevaríamos 

a una isla desierta. 

ANEXO 03: “Un adiós en la estación” 

El facilitador dará las indicacione: “Nos situamos por parejas, sentados en el suelo 

uno en frente del otro. Cerramos los ojos y nos damos las manos, imaginándonos 

que estamos en una estación de tren y que la persona con la que tengo las manos 

entrelazadas es la última vez que la voy a ver. Tengo cinco minutos para expresarle 

mediante mis manos y sin palabras todo lo que quiera decirle, pues son los últimos 

cinco minutos que tendré para estar con ella. Esta es mi última oportunidad para 

decirle todo lo que no le he dicho anteriormente, pues ya no la volveré a ver más... 

Quedan tres minutos... quedan dos minutos... les queda un minuto... Nos vamos 

despidiendo, tenemos que ir soltándonos, se le va el tren... nos quedamos en el sitio 

tomando conciencia de cómo nos sentimos, aquí y ahora, tratando de no huir de 

estos sentimientos”.  

Pasados unos minutos, continúa el facilitador diciendo:  

“Dispuestos a abandonar la estación vemos a lo lejos a una persona que me 

recuerda a la persona que acabo de despedir y pienso: ‘¡No, no puede ser ella!’, y 

sigo andando, pero cuanto más me acerco más seguro estoy de que es ella, corro 



 

 

y vuelvo a darle las manos expresándole todo lo que siento con este reencuentro”. 

Después de unos cinco minutos se sientan y comparten la vivencia y cómo se 

encuentran aquí y ahora, teniendo en cuenta que “nuestras vivencias son tesoros 

para los demás”. 

 

SESIÓN 02: “SOMOS APRENDICES DE MAGO” 

Anexo 01: “Economía de fichas” 

 

ANEXO 02: “Dinámica de mente y cuerpo” 

¿QUÉ SÉ HACER CON MI MENTE Y CUERPO? 

En este taller aprenderemos a hacer magia, pero es una magia diferente, esta magia 

se basa en hacer cosas con el cuerpo: lograr que mi cuerpo haga lo que yo le diga, 

por ejemplo:  

SER MÁS FLEXIBLE: Que se pongan de pie con los pies en paralelo, se levanta el 

brazo a la altura del hombro, y desde el tronco giren para atrás hasta llegar al punto 

donde no puede girar más. Luego, se vuelven a sentar y con los ojos cerrados, 

vamos a imaginar que hacemos el mismo ejercicio pero que ahora si nuestro cuerpo 



 

 

logra girar muchísimo más. Ahora, veamos la magia: Nuevamente, que se pongan 

de pie con los pies en paralelo, se levanta el brazo a la altura del hombro, y desde 

el tronco giren para atrás hasta llegar al punto donde no puede girar más. Vean 

cómo nuestro cuerpo giró más. 

Anexo 03: “Palmas de la mano” 

Otro ejercicio: junten las palmas de la mano, desde las muñecas hasta arriba, fíjense 

en el dedo del medio. Quédense con la mano de los dedos más cortos. Imaginen 

que el dedo crece y crece.  Ahora, veamos la magia: Nuevamente, junten las palmas 

de la mano, desde las muñecas hasta arriba, fíjense en el dedo del medio. Ahora 

es más grande. 

Anexo 04: “Video, el monstruo de colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=pCVfwm3l45Y 

 

SESIÓN 03: “LA MAGIA DE MI IMAGINACIÓN” 

Anexo 01: “Video de enojo y frustración” 

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

Anexo 02: “Bolita tranquilizadora” 

El facilitador indica a todos los estudiantes a mantener el orden para realizar la 

actividad, se indica que saquen sus materiales: globo, chuño o harina y embudo; 

para colocar el chuño o harina dentro del globo necesitarán paciencia, primero se le 

pedirá que lo realizan sin utilizar el embudo y cuando lo vean conveniente utilizarán 

el embudo, pero la idea es que lo hagan si ello. Tener en cuenta para realizar la 

“bolita tranquilizadora” se tendrá en cuenta el tamaño de la pelotita debe ser de 

acuerdo con el tamaño de sus manos.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCVfwm3l45Y
https://www.youtube.com/watch?v=azJzCmFUJpA


 

 

SESIÓN 04: “ME IDENTIFICO”  

Anexo 01: “Listado de cualidades” 

 

ANEXO 02: “Imagen de un árbol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 03: “Concepto de cualidades” 

CONCEPTO 
 
Las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas, los 
seres vivos en general y las cosas. El término proviene del latín qualitas y permite 
hacer referencia a la manera de ser de alguien o algo. 
Una cualidad puede ser una característica natural e innata o algo adquirido con el 
paso del tiempo. Cuando el concepto está vinculado a los seres humanos, las 
cualidades suelen ser positivas 
 
IMPORTANCIA  
 

Una característica es un rasgo que forma parte de una cosa, una persona o algún 

tipo de fenómeno. En este contexto puede observarse claramente que su 

importancia radica en que nos ayuda a diferenciar y a destacar, así como a distinguir 

igualdades. Una cosa está formada por su esencia y por una serie de atributos o 

accidentes, es decir, por unas características. Sin embargo, la suma de todas ellas 

no es igual a su esencia. Pensemos en el ser humano. Tiene toda una serie de 

elementos que le definen, pero puede carecer de algunos de ellos y continuar siendo 

un individuo. 

                  

IDENTIFICAR LAS CUALIDADES 
 

a) Hagamos una lista de nuestras cualidades positivas, cualidades o virtudes 

personales. Pensemos y sintamos aquellas cosas interesantes que 

tengamos y anotémoslas en nuestro cuaderno. No nos Preocupemos si le 

resulta difícil al principio. Tratemos de sacar de nuestro pensamiento lo 

negativo, relajémonos, despejémonos y veamos qué hay de positivo en 

nosotros. 

b) Ahora miremos a las otras personas del grupo. Veamos qué cualidades 

interesantes tienen ellas. Descubramos qué virtudes tienen y digámoselas. 

Intentemos actuar con la mayor sinceridad posible. Ellas a su vez nos dirán 

que tenemos de interesante. Anotemos en nuestro cuaderno una nueva lista 

de cualidades positivas (ésas que nos dijeron otras personas). Ésta será una 

lista de virtudes que la gente ve en nosotros. 

c) Observemos las dos listas por separado (la que c/u hizo y la que le dijeron) 

y elaboremos una solo mezclando ambas listas. Tomemos valor por valor y 

“sintamos” cuál de ellos es el más importante, cuál de ellos sentimos que es 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/tiempo


 

 

el más interesante. Elaboremos una lista de mayor a menor con nuestras 

virtudes. 

 

SESIÓN 05: “Yo sí puedo” 

Anexo 01: “Juego de estrellas” 

A cada estudiante se le entrega una estrella que debe colorear con su color 

preferido. En ella deben escribir su nombre y las tres cosas que más le gusta hacer. 

Una vez que todos hayan terminado, se intercambian las estrellas con el compañero 

que tiene al lado. Cada uno leerá en voz alta lo que al otro compañero le gusta 

hacer, pero sin decir el nombre. La psicóloga preguntará a quien corresponde esa 

estrella. 

Esta actividad exige que el estudiante reflexione acerca de lo que más disfruta 

hacer. El hecho de leer en voz alta los gustos de otro compañero, favorece la 

integración de sus preferencias con la de los demás. La pregunta de a quien  

pertenece esa estrella reforzará el sentimiento de identidad del estudiante. “Esa 

estrella es mía”, es como decir, ese soy yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: “Video de autoestima y adolescencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=NuNPpMS8Cts 

 

Anexo 3: “Video de meditación yo soy importante” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka7kY84LDNU                           

 

Anexo 4: “Dinámica la semilla” 

La semilla, el facilitador pedirá que piense que cada uno es una semilla y esa 

semilla irá creciendo hasta convertirse en una linda planta, grande y que dará muy 

buen asombra o buenos frutos, en su desarrollo recibirán de sus padres, su familia 

en general, sus amigos, maestros y de ellos mismos los medios para ir creciendo. 

 

SESIÓN 06: “EL AUTOCONCEPTO” 

 

Anexo 01: “Hoja de autoconcepto” 

Cada participante dibuja expresión a las caras de la hoja “El autoconcepto” y escribe 

en ella frases que describan cómo se ve a sí mismo. Las lee a sus compañeros, 

quienes intentarán descubrir posibles pensamientos erróneos, le harán ver el lado 

positivo y reforzarán sus cualidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NuNPpMS8Cts
https://www.youtube.com/watch?v=NuNPpMS8Cts
https://www.youtube.com/watch?v=Ka7kY84LDNU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02: “Video de la urraca y la cotorra” 

 

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

 

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


 

 

Anexo 03: “Explicación, cuáles son las bases de la autoestima” 

 

La autoestima también tiene sus bases y resulta fundamental conocerlas en 

profundidad para poder mejorarlas y reforzarlas: Estas bases son las siguientes: 

 

Universo social y material que te rodea: el contacto con otras personas es una 

de las fuentes más importantes que tenemos para poder crear nuestra propia visión 

del mundo. La relación que tienes con cada una de las personas de tu entorno 

(amigos, familia, pareja) va a ser la responsable de desarrollar tu idea de cómo 

crees que eres. 

Creencias negativas: es muy complicado cambiar las creencias y pilares que 

hemos ido asumiendo a lo largo de la vida, pero esto no quiere decir que sea 

imposible. Por lo general, las personas somos muy reacias a los cambios, mucho 

menos a aquellos que afecten a creencias muy arraigadas de las que nos hemos 

ido autoconvenciendo con el paso de los años. Por ejemplo, si en tu interior siempre 

has creído que eres una persona fea o que no sirves para hacer cierta actividad, a 

día de hoy será muy difícil que cambies esos pensamientos y comiences a valorarte 

como realmente mereces.  Por eso, para subir y fortalecer la autoestima, es 

fundamental tratar el problema de raíz, es decir, desde tus convicciones más 

internas. 

La teoría que has elaborado sobre ti mismo: todos y cada uno de los calificativos 

con los que nos definimos a nosotros mismos (independientemente de que estos 

sean buenos o malos) forman una teoría sobre quién creemos que somos. Cuando 

estos calificativos son en su mayor parte negativos, inevitablemente y tarde o 

temprano tendremos una autoestima baja. Empezar a definirnos con palabras más 

bonitas y reales nos ayudará a comenzar a querernos un poquito más a nosotras 

mismas. 

 

Tipos de autoestima y cómo mejorarla 

Una vez que hemos analizado las bases de la autoestima podemos diferenciar 

entre tres tipos distintos que son los que te mostramos a continuación: 

Autoestima alta 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/tengo-la-autoestima-baja-por-culpa-de-mi-pareja-que-hago/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/soy-fea-como-descubrir-tu-belleza-a-traves-de-la-autoestima/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/soy-fea-como-descubrir-tu-belleza-a-traves-de-la-autoestima/


 

 

También llamada autoestima positiva, es el nivel deseable para que una persona 

logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente de su valía y de sus capacidades 

y pueda enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva. 

Autoestima media 

Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de 

una misma. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima media se 

siente capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse 

totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de los 

demás. 

Autoestima baja 

Ineptitud, incapacidad, inseguridad y fracaso son los términos que acompañan a 

una persona con autoestima baja. Se trata de un estado de autoestima 

que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad. 

Algunos autores hablan de cuatro tipos de autoestima en lugar de tres. 

La cuarta recibe la denominación de ‘autoestima inflada’ y es aquella que tienen 

las personas que se creen mejores que el resto, que son incapaces de escuchar a 

los demás y mucho menos de aceptar o reconocer un error (no tienen capacidad de 

autocrítica). Su autoestima se encuentra tan sumamente abultada y exagerada que 

se creen con el derecho de menospreciar a los que están alrededor. Este tipo de 

autoestima genera conductas muy negativas y hostiles. 

Lo ideal es mantener la autoestima alta (sin llegar a una autoestima inflada, claro) y 

para ello hay que tener muy claro que la autoestima se puede mejorar, aumentar y 

que no solo se puede, sino que además se debe. Porque los problemas de 

autoestima no afectan solo al desarrollo personal. 

Los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la vida, desde 

las relaciones sociales, hasta la vida sentimental, pasando por el ámbito laboral. 

Una autoestima baja puede llevarnos a un menor rendimiento en el trabajo, a una 

inseguridad personal que genere trastornos emocionales o a mantener relaciones 

de pareja dependientes y autodestructivas. Para evitarlo, practicaremos con la 

autoestima hasta que logremos llevarla a los niveles adecuados. 

 

 

 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/autoestima-media-en-el-punto-medio-no-siempre-esta-la-virtud/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/20-motivos-para-ser-feliz/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/complejo-de-narciso-enamorada-de-ti-misma/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/la-baja-autoestima-perjudica-gravemente-la-salud-5-consecuencias/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/la-baja-autoestima-perjudica-gravemente-la-salud-5-consecuencias/
https://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/mi-pareja-tiene-la-autoestima-baja-como-puedo-ayudarla/


 

 

Anexo 04: “El juego del sobre” 

A cada participante se le entrega una hoja y un sobre. En la hoja debe escribir tres 

defectos que reconoce en sí mismo. También pueden ser características que no 

les gustan de si y que desearían cambiar. Luego colocan la lista dentro del sobre y 

lo cierran. 

Ese sobre llevará su nombre. Se lo pasan al compañero de al lado y este deberá 

escribir tres cualidades o virtudes que reconoce en la persona del sobre. Esto lo 

escribirá en el exterior. Luego dicho sobre se lo pasa al compañero de la derecha 

y este hará lo mismo. El juego finalizará cuando el sobre llegue a manos del dueño 

de dicho sobre o hasta el número de participantes que se considera. La finalidad 

de este juego es mostrarle a cada uno, que, si bien tienen defectos, también tiene 

muchas virtudes. 

SESIÓN 07: “ME QUIERO COMO SOY” 

Anexo 01: “Dinámica el espejo” 

Antes de iniciar la dinámica como preámbulo debemos hablar con el estudiante 

acerca de sus pasatiempos y diversiones, luego cada estudiante pasará a la caja a 

verse y se le pedirá que responda las siguientes preguntas: ¿te consideras 

atractivo?, ¿qué es lo que te gustaría mejorar de tu aspecto?, si mañana 

cambiarías de colegio, ¿cómo te gustaría que te recuerden tus compañeros? El 

objetivo es hacer reconocer al estudiante tanto sus defectos y virtudes.  

Se les muestra una caja decorada (como una caja de regalo) en el fondo ira 

colocada un espejo mediano. Se les pide a todos los participantes salir del 

ambiente y se les invita a pasar uno a uno indicándoles que ellos podrán ver el 

hermoso regalo que contiene esa caja.  Se les pide que cada uno se diga un 

piropo como “guapo (a) “qué ojos bonitos tienes, me gusta tu pelo”, etc. Se puedes 

continuar con “qué inteligente eres”, “me caes bien eres muy simpático (a)” Y en 

fin resumir que te aceptas como eres, porque eres único (a) y sigue con todo lo 

que tú quieras agregar, dándote mucho, mucho amor.  

Anexo 02: “Video si pudiera cambiar una sola parte de tu cuerpo” 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI


 

 

Anexo 03: “Video de experimento social” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8x8KEDcEg30 

 

Anexo 04: “Charla, acéptate tal como eres” 

 

 ¿A veces te sientes triste y no sabes por qué? 

¿Quisieras pasar desapercibido por la maestra que te pregunta la lección? ¿Te 

gustaría que todos se interesen por ti? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? 

¿No te gusta cómo eres? 

Relájate. No eres la única persona que pasa o ha pasado por esto. Cuántas veces 

no oímos a otras personas decir “Si fuera más delgado...” “No me gusta mi cabello 

rizado, si lo tuviera...” “Si pudiera salir bien en…sería más feliz”. 

La felicidad no depende de cosas externas o de nuestro aspecto físico. La felicidad 

está dentro de cada uno de nosotros. Piensa si es de utilidad quedarse ahí sentado 

(a), preocupado (a) por lo que no tienes o no eres, o es mejor aceptarte cómo eres 

y luchar por cosas importantes como tus ilusiones y metas. Si vas por la vida 

tratando de ganar amigos con quejas y lamentándote de tu persona, quizá logres lo 

contrario. Si en cambio, te valoras a ti mismo (a), te quieres y cuidas, puede ser que 

contagies a los demás de las ganas de vivir y de ver las cosas de forma positiva.  

Si con esto sigues insistiendo en que eres muy alto o bajo de estatura para tu gusto, 

usas gafas, eres muy moreno o blanco, tienes algún problema físico o en cualquier 

otro aspecto negativo de tu vida, te diremos que el primer paso para ser tu propio 

(a) amigo (a) es ACEPTARTE COMO ERES.  

TÚ ERES ÚNICO (A), eso te hace especial, eres TÚ MISMO (A) con tus defectos y 

tus cualidades.  

Tampoco se trata de que seas conformista y pases de largo cosas que te gustaría 

y puedes mejorar o cambiar. Por ejemplo, si no te gusta tu peso, vigila tu 

alimentación (pidiendo consejo y apoyo de tus padres), ojo con las comidas no 

nutritivas como la comida rápida, ya sabes hamburguesas, papas fritas, etc. Si 

quieres ser menos tímido(a) trabaja en tu persona, en tu seguridad: prepara, por 

ejemplo, bien una lección y levanta la mano cuando quieras participar en clase. No 

temas al ridículo. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Unas veces te tocará a 

https://www.youtube.com/watch?v=8x8KEDcEg30
https://www.youtube.com/watch?v=8x8KEDcEg30


 

 

ti, otras a tus compañeros. Además, si estás relajado (a) y concentrado (a) en lo que 

estás haciendo todo saldrá bien.  

ANEXO 05: “Lee sobre mi” 

 



 

 

SESION 08 

Anexo 01 

Mis Emociones 

Nombre: _______________________________ 

Marque con una "x" el número con el que te 

identifiques más, según la siguiente escala: 

Marque 1: Nunca  

Marque 2: Casi nunca  

Marque 3: Algunas veces 

Marque 4: Casi Siempre  

Marque 5: Siempre  

 1 2 3 4 5 

1. Has experimentado alegría, tristeza, sorpresa, ira y miedo 

en tu vida. 
     

2. ¿Demuestras tus emociones ante los demás? 

 

     

3. ¿Experimentas muchos cambios emocionales a lo largo 

del día? 
     

4.   Evito a las personas que me hacen sentir inferior, 

culpable o avergonzado. 
     

5. Entiendo a mis emociones como mis “enemigas”, ya que 

sólo me causan problemas. 
     

6. No puedo evitar sentir tristeza y no hay manera de 

controlarla. 
     

7. ¿Lo que yo siento depende de mí, de los demás y de las 

situaciones que se presenten? 
     

8. ¿Sientes que tu vida está vacía?      

9. ¿Estás desanimado y triste muchas veces?      

10. ¿Te sientes con buen ánimo la mayor parte del tiempo?      
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Cada emoción tiene una función, ésta puede ser para adaptarnos, motivarnos y/o 

comunicarnos. Estas funciones son diferentes y variadas a una misma experiencia, 

aunque esta se repita por error o por otros factores; pero el entrenamiento consiste 

justamente en obtener la mayor cantidad posible de funciones a cada emoción 

sentida en nuestro día a día en la relación con el mundo que nos rodea. La función 

de las emociones es permitirnos mejorar dicha relación con el medio sobre todo en 

tiempo de crisis. No es fácil para muchas personas creer que el miedo será de 

utlidad en tiempos de crisis; pero ciertamente si es valiosa esta emoción y por ello 

se maneja la información funcional para cada una de las emociones.  

Emoción: Una emoción es una respuesta biológica, específicamente de carácter 

neuronal, que desencadena una serie de reacciones químicas que alteran la forma 

como nos sentimos. Las emociones son la forma en la que nuestro cuerpo responde 

ante los estímulos, bien sean táctiles, auditivos, visuales, olfativos o gustativos. Si 

una persona percibe olor a humo mientras duerme, probablemente piense que se 

trate de un problema en la cocina o del inicio de un incendio, así que seguramente 

sentirá miedo. Esta emoción generará una serie de reacciones en cadena 

comandadas por el cerebro, que incluyen la adrenocorticotropa, una hormona 

encargada de aumentar la producción de la hormona cortisol, que a su vez aumenta 

los niveles de insulina en la sangre como una forma de generar energía para 

preparar el cuerpo para la huida. Ej.: Alegría, tristeza, miedo, ira.  

Sentimiento: Un sentimiento es una experiencia mental que surge de la 

interpretación del estado en el que encuentra nuestro cuerpo. Estas experiencias 

van apareciendo a medida que el cerebro va procesando las emociones. Para 

muchos especialistas, los sentimientos son la evaluación que hacemos de una 

emoción, por tanto, interviene un factor cognitivo que no está presente en las 

emociones. Si una persona siente una emoción como el miedo, un sentimiento 

asociado puede ser el sufrimiento, al ver que el miedo la paralizó y le impidió 

responder de una forma más oportuna.Ej.: Amor, felicidad, odio y pérdida. 

 



 

 

Anexo 03 

 

SESIÓN 09 

Anexo 01 

Se realiza un cuestionamiento sobre la ubicación de dichas situaciones, para 

orientar a la persona hacia la dirección adecuada que permita ejercer una función 

emocional adecuada. De no encontrar una direccipon adecuada sucederá que la 

persona, aunque haya encontrado un propósito no logre asumir la responsabilidad 

emocional. Por ejemplo, si la expresión fuese “me da mucha cólera su falta de 

responsabilidad de mi compañero” y estando en análisis la cólera, a la pregunta 

¿Cuál es el problema? Refiere que sus conductas de su compañero, entonces 

podríamos decir que la cólera sentida por dicha persona no se podría resolver 

puesto que el problema no está en su persona y su cólera no opera en ella y lo 



 

 

llevará a la frustración. Esto podría llevarnos a reducir las competencias de su 

persona para relacionarse con su compañero, es por ello la importancia de la 

ubicación tanto de la emoción como del propósito. Para esta parte del entrenamiento 

emocional existen dos preguntas muy importantes a responder: 

primero deben responde a ¿Dónde está la emoción? Aunque a esta pregunta la 

mayoría ubica en uno mismo, que es lo correcto, su utilidad es para hacer asumir la 

responsabilidad de los efectos de dicha emoción tanto en su persona como en su 

entorno. Así evitamos las frases, estoy molesto por ti, ella me pone triste o a él se 

debe mi felicidad. Estas frases nos conducen a no aceptar que la emoción sale de 

nuestro procesamiento tanto histórico afectivo como cognitivo y luego se 

asume la responsabilidad de la respuesta emocional. Como segunda pregunta se 

plantea ¿Dónde está el propósito? Esto va depender de la emoción sentida ya que 

cada emoción tiene un propósito diferente y por tanto las preguntas son también 

diferentes para cada emoción. Por ejemplo, si la emoción es tristeza, la pregunta 

será ¿Dónde está la perdida? De manera increíble las personas cuando responden 

a la ubicación de sus propósitos se dan cuenta qué tanto están involucrados por la 

afección. Es decir, si una persona refiere tener miedo a algo y después de definir la 

emoción y determinar su propósito se hace la pregunta ¿Dónde está la amenaza? 

La persona se actualiza y hace frente de manera coansciente a las circunstancias 

que está viviendo y el peligro lo unica. 
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“APRENDO A MANEJAR MIS EMOCIONES PARA VIVIR MEJOR” 

          ¿Cómo puedo controlar mi Ira? 

1. Técnica del Semáforo:  

 

 Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar. 

 Luz Amarilla: PIENSA soluciones o alternativas y sus consecuencias. 

 Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica la mejor solución. 

2. Técnica de Prevención: Yoga, paseos, realizar una actividad deportiva, una 

afición relajante (pintar, nadar, cantar), etc. 

             ¿Cómo puedo controlar mi Ansiedad? 

1. Visualizaciones: Consiste en que la persona  

imagine una escena que le produzca  

relajación; por ejemplo, un paisaje visto o un momento particular 

tranquilizador y placentero.  

2. Respiración abdominal: Consiste en respirar en forma pausada y profunda, 

llevando el aire al abdomen; luego se sostiene el aire durante unos 5 segundos 

y lo deja salir de forma suave.  

 

¿Cómo prevenir la Depresión? 

 Realice ejercicios físicos. 

 Mantén una vida social activa (Salir con amigos, paseo, hablar con un 

amigo cercano, etc. 

 Mantén una vida productiva (metas y objetivos, actividades recreativas, 

etc.) 
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Paciencia  Honestidad 

Competitivo   Respeto 

Persistencia  Responsabilidad 

Disciplina  Lealtad 

Solidaridad  Confianza 

Liderazgo  Empatía 

Optimismo  Puntualidad 



 

 

 

 

  

Humildad  Inteligencia 

Asertividad   Imaginación 

Resiliencia  Carisma 

Tolerancia  Compromiso 

Organización  Bondad 

Fortaleza  Agilidad 

Sentido del humor

  

Sociable 

Amistoso  Solitario 
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Qué son las cualidades: 

Cualidades, de una forma genérica, son todas aquellas características definitorias 

de algo o de alguien. Es la forma en plural de la palabra cualidad, que procede del 

latín qualitas, -atis. 

Pueden hacer referencia a cualidades físicas como dureza, elasticidad y 

conductividad o cualidades personales, que se consideran como características 

positivas de la forma de ser y actuar de una persona. 

Cualidades de una persona; existe multitud de cualidades que se pueden encontrar 

en una persona, algunas de ellas son complementarias entre sí. Normalmente en 

una persona se pueden distinguir diferentes cualidades en distintos ámbitos. Está 

relacionadas con la personalidad, el carácter y especialmente, con las capacidades. 

Una cualidad depende de cómo sea percibida, dependiendo, por ejemplo, del 

entorno social. Por ejemplo, una determinada forma de ser, por ejemplo, 'saber 

escuchar' se puede considerar en determinado contexto como una cualidad positiva 

y en otra situación como un defecto. 

Cualidades personales, virtudes, habilidades 

Estos términos están interrelacionas entre sí y forman parte del ser humano. Los 

términos cualidades y virtudes se suelen utilizar indistintamente. Las habilidades 

hacen referencia a un nivel más procedimental, centrado en las capacidades de 

hacer algo. 

Una cualidad se identifica con cada uno de los caracteres, que pueden ser naturales 

o adquiridos, que distinguen a las personas, se relaciona con la idea de 'manera de 

ser' desde un punto de vista postivo. De un modo más específico, se entiende que 

la virtud es la eficacia para mantener o restablecer un modo de actuar basado en 

una serie de principios y valores. Por último, la habilidad se considera como una 

destreza en el modo de proceder. 

 



 

 

Cualidades y defectos 

Las cualidades distinguen a los seres vivos y los objetos, permiten calificar, 

distinguir e identificar. Puede ser natural o aprendida y se considera, aplicado al ser 

humano como un término positivo. 

Algunos ejemplos de cualidades son: sinceridad, responsabilidad, simpatía y 

tolerancia. Un defecto sería lo opuesto a una cualidad, o la ausencia de cualidad. 

Algunos ejemplos de defectos son: egoísmo, envidia y rabia. 
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MIS CUALIDADES LOS HE APLICADO CUANDO … 
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Anexo 01 

Seguramente alguna vez has oído hablar del lenguaje corporal, pero quizá no sepas 

con exactitud qué es la comunicación no verbal. Se trata de un recurso que se aplica 

en múltiples áreas de conocimiento, desde la formación, pasando por la resolución 

de conflictos, hasta la integración social. Veamos en qué consiste y qué formas 

utiliza para transmitir los mensajes. 

¿Qué es la comunicación no verbal? 

La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se 

transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios; es decir, sin palabras. 

Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual… son algunos 

de los recursos que utiliza. 

La conducta no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización: 

1. Define nuestra identidad. 

2. Demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos. 

3. Ayuda a acotar y a comprender los mensajes. 

4. Transmite emociones y sentimientos. 

5. Influye en los demás y en nosotros mismos. 

Canales de comunicación no verbal 

Una vez tenemos claro qué es la comunicación no verbal, conviene conocer los 

diferentes canales que utiliza. Estos son tan solo algunos de ellos: 

 Expresiones faciales: son el termómetro más claro que muestra qué tipo 

emociones sentimos y donde focalizamos nuestra atención al 

comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar, sin palabras, alegría, 

sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. 

 Gestos: son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor 

componente cultural. Hay que saber diferenciar los gestos ilustradores, 

https://fp.uoc.fje.edu/formacion-profesional-de-grado-superior/integracio-social/


 

 

que son los que acompañan el discurso verbal, de los gestos 

emblemáticos, que tienen sentido por si solos, y los gestos reguladores o 

de afecto, que nos ayudar a dirigir la interacción o a transmitir 

sentimientos. 

 Posturas: la exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el 

grado de interés y de apertura hacia los demás. Además, las posturas 

indican el estado emocional y, al mismo tiempo, influyen en el estado de 

ánimo. 

 Apariencia: nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la 

condición socioeconómica, etc., de una persona. Es de los canales que 

más influyen en la comunicación no verbal. 
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POLICÍA MÉDICO 

ABOGADO INGENIERO 

PSICOLOGO 
CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

COSMETOLOGÍA VETERINARIA 

COCINERO AGRICULTOR 

EXPLORADOR ASTRONAUTA 

ALBAÑIL TAXISTA 
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¿Por qué es importante comunicarse de forma afectiva? 

Somos seres sociales por naturaleza y la comunicación con otras personas es algo 

que llevamos a cabo a diario. Pero hemos de tener en cuenta que no es lo mismo 

hablar, que saber comunicar Muchas veces decimos algo y la otra persona lo 

interpreta de manera diferente. Esto es señal de que no hemos transmitido el 

mensaje de forma correcta. 

Además, hemos de conseguir con nuestras palabras persuadir, es decir, tratar de 

conseguir que los demás colaboren para conseguir los objetivos de la empresa, de 

forma conjunta. El poder de persuasión es un proceso que permite cambiar o 

reforzar las actitudes de los demás, sus opiniones y comportamientos. En el ámbito 

profesional, saber comunicarse es una habilidad que, marca la diferencia y puede 

aumentar tus posibilidades de éxito. 

Sobre todo, es importante dominar esto cuando lideras un equipo. Además, es un 

tema que no solamente afecta a tu vida profesional, sino también a la personal, ya 

que una mala comunicación puede dar lugar a malos entendidos. Por eso es 

fundamental tener la capacidad de expresarnos de forma eficiente con los 

demás. La comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un 

emisor transmite algo a un receptor a través de un canal. Hemos de tener en cuenta, 

que dentro de la comunicación no únicamente existen las palabras, sino también 

entran en juego los gestos, las expresiones faciales, el tono, la intensidad. Hay 

veces que transmitimos y percibimos con los gestos más de lo que decimos con las 

palabras.  

 

 

 

 



 

 

– Las palabras solo constituyen el 7% de la comunicación. 

– El lenguaje paralingüístico (tono o volumen de la voz que se utiliza para transmitir 

el mensaje) constituye el 38% de la comunicación que se transmite. 

– El lenguaje corporal (gestos de la cara y el cuerpo, los ademanes y la postura que 

una persona emplea cuando transmite el mensaje) constituye el 55% de la 

comunicación. 

A pesar de que no en todos los casos es así, es necesario captar estos elementos 

para poder entender y comprender realmente el mensaje que estamos recibiendo. 

Y también es importante trabajarlos desde el punto de vista del emisor para 

expresarnos de la mejor forma posible y así comunicar un mensaje claro. 

Vamos a poner un ejemplo, si decimos la frase “Tengo algo importante que 

decirte” con una expresión seria y un tono de voz preocupado se puede interpretar 

como algo negativo y posiblemente lo que te vayan a decir sea una mala noticia. En 

cambio, si la misma frase la decimos de forma entusiasmada y con una sonrisa en 

la cara posiblemente se interprete como algo bueno. 
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“No sueñes tu vida, vive 

tu sueño” 

“La fórmula de la felicidad son 

todas esas cosas invisibles a los 

ojos que al mezclarse llenan el 

alma” 

“Todo lo que necesitas para 

ser feliz se encuentra al 

otro lado de tus miedos” 

“Deja que el mundo te 

sorprenda” 

“Grande es aquél que para 

brillar no necesita apagar 

la luz de los demás” 

“Lo importante no es lo que 

se promete sino lo que se 

cumple” 

“Quiero, puedo y me lo 

merezco” 

“No importa lo fuerte que 

seamos, todas necesitamos un 

abrazo de vez en cuando” 

“Ojalá te vayas a dormir cada 

día siendo consciente de que 

mereces el mundo entero” 

“Sentirnos suficiente es la 

meta. Siempre lo hemos 

sido, pero se nos olvida” 

“Preocúpate más en comprender 

quien eres que en descubrir lo 

que los otros piensan de ti” 

“No te creas todo lo que 

piensas, cree todo lo que 

sientas” 

“Ser tú misma en un mundo que 

constantemente está intentando 

que seas otra cosa es realmente 

todo un logro” 

“No te limites a sobrevivir, 

elígete. Deja el perfeccionismo y 

empieza a bailar la vida” 

“No tengas miedo de 

brillar” 

“Encuentra el confort en 

el caos” 



 

 

  
“Que tus sueños te 

lleven allí donde tu 

corazón es feliz” 

“Siempre que dudes, 

apaga el ruido y escucha 

tu corazón” 

“Se nos olvida que la vida es un 

ratito, las personas son eternas y 

las oportunidades se acaban” 

“No pares hasta que 

estés orgulloso de ti 

mismo” 

“Tienes que aprender a 

amarte, porque con quien 

seguro pasarás el resto de tu 

vida es contigo” 

“No le llames sueño, 

llámale plan” 

“Cuando existen ganas 

todo es posible” 

“No creo en algún día. 

Creo que hoy es el día” 

“Me gusta la sensación 

de llevar a cabo mis 

sueños” 

“La confianza en una 

misma es el primer 

secreto del éxito” 

“Permanece positiva, 

la actitud lo es todo” 

“No te rindas nunca, pues 

nunca sabes si el próximo 

intento será el que funcione” 

“Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía 

atómica: LA VOLUNTAD” 

“Sé siempre tu misma, 

pero cada día intenta 

ser mejor” 

“Lo que no se soluciona 

pasando de página se soluciona 

cambiando de libro” 

“El fracaso existe solo 

cuando te rindes” 

“No somos producto de nuestras 

circunstancias. Somos producto 

de nuestras decisiones” 

“No tengas miedo de cometer 

errores, de ahí salen las 

mejores lecciones” 
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Importancia de la observación  

La observación es una práctica consistente en el hecho de fijar la atención en un 

aspecto de la realidad mediante los sentidos. La importancia de la misma radica en 

el hecho de en este proceso la atención filtra aquellos aspectos de la realidad con 

la cualidad de generar algún tipo de significación. Esta consideración da cuenta de 

que el proceso de observar algo es mucho más que captarlo con los sentidos, es un 

ejercicio de la conciencia en aquello que se percibe, ejercicio que tiene por supuesto 

un dejo de intencionalidad. Es por esta circunstancia que la observación es un 

concepto que puede verse utilizado con un alcance específico en el ámbito científico 

y filosófico. 

La observación en el ámbito científico, por ejemplo, remite al hecho de atender 

las características que asumen los fenómenos estudiados. Esta atención tiene que 

ver ante todo con el hecho de contrastar a las hipótesis utilizadas con la realidad, 

pero también guarda relación con el hecho de tomar nota de aspectos desde una 

nueva perspectiva, perspectiva que puede ser fructífera en la elaboración de una 

nueva tesis. La observación es por lo expuesto un paso importantísimo de la 

evolución de las ciencias, paso que tuvo que plantearse explícitamente a partir de 

distintas experiencias del pasado. 

Desde la antigüedad, el hombre tomo nota de los fenómenos de la naturaleza con 

curiosidad y asombro. Con motivo de esta situación, comienza a desarrollar 

mitologías que pueden dar cuenta de un primer paso en lo que respecta a 

explicaciones para la realidad circundante. Con posterioridad, la filosofía sería un 

paso más allá, buscando en la razón aquello que desentrañaría a las reglas que 

regían a los fenómenos percibidos. Con el paso del tiempo, no obstante, la filosofía 

derivaría en algunos discursos que tendían a dejar de lado a la experiencia que 

proporcionaban los sentidos; por el contrario, estos discursos tendían a sobrevalorar 

al rol de la razón. Es por ello que como reacción surge en el plano de 

la epistemología todo una nueva visión que tiende a buscar un equilibrio entre razón 

y experiencia, equilibrio que puede mostrar un digno exponente en Kant. 

https://www.importancia.org/consideracion.php
https://www.importancia.org/caracteristicas.php
https://www.importancia.org/perspectiva.php
https://www.importancia.org/epistemologia.php


 

 

La observación es desde esta nueva perspectiva un paso de gran relevancia dentro 

del proceso de elaboración de conocimientos sólidos. 

Dado todo lo expuesto, puede entenderse de forma cabal a la relevancia que 

la observación tiene en lo que atañe al desarrollo de conocimiento. En efecto, en la 

misma se integra el análisis de la conciencia con la experiencia de los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.importancia.org/conocimiento.php


 

 

Anexo 03 

 

  



 

 

 



 

 

SESIÓN 14 

Anexo 01 

 

 



Declaratoria de Originalidad del Autor  / Autores

Yo (Nosotros), SHEILA YURI MUCHA SALAZAR estudiante(s) de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD y Escuela Profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, declaro 

(declaramos) bajo juramento que todos los datos e información que acompañan al Trabajo de 

Investigación / Tesis titulado: "PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA REDUCIR  AGRESIVIDAD EN 

ESTUDIANTES DE 10 A 12 AÑOS EN ATE, 2020.", es de mi (nuestra) autoría, por lo tanto, declaro 

(declaramos) que el Tesis:

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

En tal sentido asumo (asumimos) la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto 

a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.

He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o 

título profesional. 

Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 

1.

2.

3.

4. 

Apellidos y Nombres del Autor Firma

SHEILA YURI MUCHA SALAZAR

47688487DNI:

0000 0002 6697 0304ORCID

Firmado digitalmente por: 

SMUCHAS1 el 26 Sep 2020 

19:09:24

Código documento Trilce: 69958


