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RESUMEN 

La investigación realizada ha tenido la intención de conocer la importancia que tiene la              

educación emocional para contrarrestar las conductas disruptivas en los niños y niñas de             

preparatoria, objetivo creado en relación al problema escogido posteriormente realizando una           

indagación de orden bibliográfico en base a la selección de las dos variables como son               

educación emocional y conductas disruptivas. Con el apoyo de los autores más influyentes             

tales como Daniel Goleman y Rafael Bisquerra, la educación emocional se ha convertido en              

un programa innovador en la enseñanza, a su vez funciona como una herramienta didáctica              

para eliminar o prevenir distintos tipos de comportamientos existentes en los estudiantes lo             

cual altera el desarrollo armónico del aula, siendo este el caso de las conductas disruptivas,               

dichas conductas generalmente se originan en el seno familiar por varias causas,            

posteriormente permanecen al iniciar de la instrucción escolar o desarrollarse en el transcurso             

de esta, además se conoce que de no ser controladas o anuladas van evolucionando junto con                

el alumno causando inconvenientes en las relaciones interpersonales; los estudios realizados           

demuestran que aplicando las técnicas adecuadas fundamentadas en la teoría de educación            

emocional el niño aprende a regular sus emociones y a mejorar su relación con los demás                

compañeros y su entorno habitual, es necesario educar las emociones pues no solo ayuda al               

niño en su etapa formativa sino para el resto de su vida. Por último, se determina las                 

conclusiones apoyadas en el desarrollo del trabajo como aporte a la solución de dicho              

problema.  

Palabras claves: emociones, inteligencia emocional, educación emocional, conductas        

disruptivas 
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ABSTRACT  

 

The research carried out has had the intention of knowing the importance of emotional              

education to counteract disruptive behaviors in high school boys and girls, an objective             

created in relation to the problem chosen later on by carrying out a bibliographical inquiry               

based on the selection of the two variables such as emotional education and disruptive              

behaviors. With the support of the most influential authors such as Daniel Goleman and              

Rafael Bisquerra, emotional education has become an innovative program in teaching, in turn             

it works as a teaching tool to eliminate or prevent different types of behavior that is                

demonstrated in students which alters the harmonious development of the class, This being             

the case of disruptive behaviors, these behaviors generally originate in the family for various              

reasons, and later remain at the beginning of school instruction or develop during the course               

of it, it is also known that if they are not controlled or annulled, they evolve along with the                   

student, causing problems in interpersonal relationships; Studies show that by applying the            

appropriate techniques based on the theory of emotional education, children learn to regulate             

their emotions and improve their relationship with their peers and their usual environment. It              

is necessary to educate the emotions because it not only helps the child in his formative stage                 

but also for the rest of his life. Finally, the conclusions supported in the development of the                 

work are determined as a contribution to the solution of this problem. 

Key words: emotions, emotional intelligence, emotional education, disruptive behavior. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este trabajo es manifestar el interés por investigar la importancia que ejerce la                

educación emocional en el aula de preparatoria y de esta forma modificar los             

comportamientos inadecuados provocando que la clase sea interrumpida en varias ocasiones           

o a su vez se generen conflictos entre el alumnado y la docente al no contar con la estrategia                   

adecuada para confrontar estos incidentes, pues generalmente el área educativa se centraliza            

en el desarrollo académico y adquisición de conocimiento de los alumnos, y se da menos               

atención a las emociones de los estudiantes. 

 

En lo que se refiere a educación emocional se resalta como un elemento que dispone al                

individuo a combatir con los diversos sucesos que se demuestran durante su vida por ello               

debe estar incluida en la crianza del infante, consecutivamente en los establecimientos            

educativos, siendo el espacio conveniente para trabajar las habilidades sociales, resolución de            

conflictos, valores y así mismo desarrollar las emociones, para posteriormente tener como            

resultado la transformación de estándares conductuales negativos. 

 

En tanto que, el problema de la conducta disruptiva es una situación muy presente en las                

instituciones educativas y se va agudizando con el paso del tiempo de tal manera que los                

conflictos en el aula por parte de los estudiantes se caracteriza por pararse mientras se               

imparte la clase, dejar actividades inconclusas, molestar a otros compañeros, reaccionar           

negativamente durante un juego; los niños ven estas actitudes como algo normal y la docente               

encargada no encuentra las estrategias oportunas para controlarlo. También se debe tener en             

cuenta los cambios que se presentan en el entorno del niño debido a factores sociales y                

espacio uniforme; el objetivo primordial de la investigación es establecer la importancia que             

tiene la educación emocional para contrarrestar conductas disruptivas en niños de           

preparatoria, en relación al tema el paradigma escogido es el hermenéutico, se caracteriza por              

comprender los hechos de manera particular, así mismo se implementa el método deductivo,             

como una estrategia aplicada para llegar a una conclusión concreta partiendo de un supuesto,              

partiendo de lo general hasta llegar a un respuesta concreta. 

 



 

 

La línea de investigación en la cual se apoya el presente trabajo es “Educación, justicia y                 

ciudadanía” el cual piensa que la educación es el medio para la construcción social, tomando               

modelos de educación el cual promueve el conocimiento crítico y crear un conjunto de              

conocimientos que permitan garantizar los derechos humanos. Así mismo se utiliza la            

investigación descriptiva, donde se centraliza en que en vez del porqué respecto al sujeto a               

investigar.  

 

DESARROLLO 
 

Al hablar de emociones también se encuentra relacionado el cerebro pues existe un área              

denominada sistema límbico o cerebro emocional, mismo que es (…) responsable de activar             

y fijar la atención del ser humano, de tomar decisiones y actuar en beneficio propio. Y                

decimos en beneficio propio porque el cerebro está diseñado genéticamente, consecuencia del            

proceso evolutivo de adaptación al ambiente, para el placer y el castigo; para buscar y obtener                

la recompensa (placer-satisfacción) y evitar el daño (castigo). Damasio citado en (Garcia y             

Valverde, 2018, p.81) 

 

Citando a Saavedra, Díaz, Zuñiga, Navia, y Zamora (2015) indican que el cerebro emocional              

de un párvulo, se encuentra organizado por estructuras corticales y subcorticales, que permite             

la unión de las emociones viscerales con la inteligencia y el desarrollo del comportamiento.              

Por tal motivo, la emoción aparece en el momento que se activan un conjunto de neuronas del                 

sistema límbico, mediante un estímulo externo. En esta zona está alojado el hipocampo, ahí              

es donde se transforma de memoria reciente a largo plazo, también se conoce que se activa                

cuando el individuo se encuentra en un escenario emocional positivo; por su parte la              

amígdala, se activa cuando es negativo, a su vez es quien controla el estado de las emociones                 

y se halla sujeta al aprendizaje y la memoria. Si la amígdala es separada del cerebro sería                 

imposible que el sujeto presente algún tipo de emoción y conjuntamente se ocasiona la              

pérdida de memoria. 

 

 



 

Basándose en la información de los párrafos anteriores se logra conocer que las emociones no               

son un proceso cerebral aislado sino más bien es la sumatoria de varios mecanismos que               

forman parte del cerebro, destacando la significativa función de la amígdala donde se             

establece como el disco duro de los escenarios emocional vividos, por lo cual en su ausencia                

afectaría al ser humano y a su desarrollo afectivo, por ello tiene mayor trascendencia en el                

aprendizaje de las conductas emocionales.  

 

Es necesario saber que el programa de educación emocional se encuentra relacionado con              

inteligencia emocional, su original circulación fue en 1990, actualmente está cumpliendo           

treinta años con la propuesta del libro de Salovey y Mayer se define como un grupo de                 

competencias; las mismas que ayudan a regular eficazmente las emociones ya sea propias o              

de los demás, tomando en cuenta los sentimientos como medio de motivación y así conseguir               

todos los logros planteados. (Guerrero,2018) 

 

Para la creación de su obra tomaron en consideración la propuesta de Gardner llamada teoría                

de las inteligencias múltiples centrándose en las intrapersonales e interpersonales. Ambos           

estudiaron, investigaron y publicaron varios artículos sobre el tema, sin embargo, Daniel            

Goleman en 1995 con su texto titulado Emotional Intelligence fue quien logró una mayor              

difusión, pues había pasado inadvertido hasta ese entonces. A partir de esa publicación se              

convierte en un contenido de interés para la colectividad desde el ámbito educativo hasta              

personal. 

 

Por su parte el uso del término educación emocional tiene su primera aparición en 1966 de la                 

mano de la revista Diario de emociones, para esos años esta concepción se aplicaba              

especialmente en el campo educativo aplicada en la terapia nombrada racional – emotiva la              

misma que consistía en ayudar a controlar pensamientos irracionales que por lo general las              

personas poseen y que obstaculizan el bienestar emocional del individuo, llevando a la toma              

de malas decisiones. Posteriormente, GROP es el grupo que dio a conocer la educación              

emocional en habla hispana en 1997, el cual fue fundado por Rafael Bisquerra un pedagogo y                

 



 

psicólogo español quien ha escrito varios libros con relación al tema, sin embargo, es hasta el                

año dos mil cuando comienza una divulgación más amplia afín de la educación. 

 

Además, Bisquerra centra sus investigaciones en la importancia y necesidad de ser incluida             

también en los espacios educativos, con el propósito de lograr el reconocimiento de las              

emociones individuales y de esta manera tener la capacidad de poder autorregularlas,            

intentando modificar los paradigmas tradicionales de la educación donde se enfocan           

únicamente en los contenidos y el desarrollo del conocimiento, sin tomar en cuenta algo tan               

significativo como las emociones. 

Considerando el punto de vista de Araque, (2015) 

(…) la educación emocional dentro de la escuela como un proceso estable y constante,              

teniendo la ayuda del docente los mismo que deben estar comprometidos y capacitados             

para cumplir con un aprendizaje significativo, que pueda manejarse en un ambiente cálido             

aplicando las estrategias y métodos correctos para motivar a los alumnos. 

 

Se entiende entonces que la educación emocional aparte de crear un ambiente cálido en el               

salón permite al docente controlar y ayudar al grupo de estudiantes a su crecimiento              

emocional interno, el mismo que servirá para mejorar su relación personal y social durante              

toda su vida. 

 

Se conoce que el sistema de educación tiene el objetivo de formar a sujetos con destrezas                

para enfrentar los desafíos de una sociedad que cambia constantemente, además dichas            

competencias deben ir más allá del ámbito académico y extenderse hasta el área emocional.              

Teniendo en cuenta que, Bisquerra y Pérez (citado por Fernandez, 2019) considera a las              

competencias emocionales como la “(…) capacidad de movilizar de una forma adecuada las             

actitudes, habilidades, capacidades y conocimientos que se necesitan para realizar          

determinadas actividades con eficacia y calidad” (p.54).  

 

 



 

Así mismo Pérez y Fillela (2019) desglosa el concepto de cada una de las competencias;               

iniciando por conciencia emocional, tiene la facultad de concienciar emociones personales y            

del contexto, incluso el captar el ambiente emocional de un momento específico; regulación             

emocional en cambio tiene la capacidad para emplear las emociones de tal manera que pueda               

afrontarlas, eso implica relacionar con emoción, comportamiento y cognición, teniendo la           

capacidad para generar por sí mismo emociones positivas; autonomía emocional se entiende  

como un conjunto de elementos y particularidades relacionada a la autoestima, actitudes            

positivas, responsabilidad, entre otras. 

 

Dentro de este marco la competencia social se explica como la facultad para sostener una               

buena relación interpersonal, incluyendo el dominio de habilidades sociales, habilidad para           

comunicar, asertividad y actitudes pro sociales. Por último, se señalan las competencias para             

la vida y el bienestar, donde se adquiere la capacidad de lograr comportamientos apropiados              

y responsables para enfrentar positivamente los retos diarios presentes en todos los ambientes             

vivenciales.  

 

Pese a que la primera alianza emocional inicia en el hogar, la maestra del mismo modo es                 

parte principal en la educación emocional de los infantes, puesto que la institución como              

segundo agente educativo es partícipe del desarrollo emocional y su deber es potenciar las              

capacidades de los menores. Entre las causas que se logra justificar la intrascendencia para la               

enseñanza de emociones, deriva el carente conocimiento por parte de los educadores, quienes             

habitualmente les falta instrumentos y recursos en la práctica. (Fernández y Montero, 2016) 

 

Al iniciar la vida escolar también se debe crear un espacio de vínculo afectivo entre maestra y                 

alumno, permitiendo que la docente logre que el niño obtenga gusto por comunicar sus              

deseos, la comunicación establecida de ambas partes tiene que ser única, si desean lograr en               

primera instancia los docentes deben estar en la capacidad de ser ejemplo para sus              

estudiantes, tomando talleres de inteligencia emocional para sí mismo y posteriormente poner            

en práctica con los niños a su cargo. 

 



 

  

Es también importante mencionar los beneficios que otorga la educación emocional para            

niños entre 3 y 6 años; contribuir a la comprensión de regular sus emociones; fortalecer               

actitudes tales como tolerancia y respeto; conseguir habilidades que permitan la empatía en             

las relaciones interpersonales; alcanzar el control ante una acción impulsiva; eliminar           

conductas disruptivas o de violencia y finalmente manejar la tolerancia ante la frustración.             

para lograr los beneficios antes mencionados. 

 

Pérez y Fillela (2019) presenta los parámetros a desarrollar en menores de 3 a 6 años                 

primero se debe identificar emociones negativas propias y de otras personas tales como rabia,              

tristeza y miedo así mismo las positivas, gozo, amor, felicidad y cariño mediante una              

comunicación verbal y no verbal; expresar las emociones ya sea verbales y no verbales en               

escenarios verdaderos o simuladores; entender porque las emociones generan una reacción en            

el comportamiento; conocer las emociones mediante el arte; Realizar técnicas que permitan la             

regulación personal como relajación, expresión emocional, y distracción de conductas;          

utilizar el juego simbólico para la imaginación; desarrollar la empatía y solidaridad. 

 

La metodología se debe llevar por medio de actividades vivenciales donde participen todos             

los alumnos como por ejemplo los juegos de roles y dramatización, a través de estas               

actividades desarrolla la empatía y autoanálisis pues permite expresar sus emociones           

libremente, el docente participa siendo una guía para que el niño pueda sentir la confianza de                

regular sus emociones negativas y su momento ayudar potencializar las positivas.  

 

Dentro de esta orden de ideas se incluye realizar actividades artísticas, donde se encuentra un               

abanico de herramientas para desarrollar agradablemente la inteligencia emocional siendo el           

caso de los títeres, cuentos o videos se trabaja una visión emocional hacia el resto del grupo.                 

Las actividades deben variar según las edades, además deben ser muy dinámicas en este caso               

con los niños de preparatoria se puede trabajar también con el yoga infantil como estrategia               

para lograr la relajación y concentración, cada una de las actividades a realizar deben cumplir               

 



 

la función de mejora el desarrollo emocional del alumnado. Si bien es cierto no existe un                

período determinado para iniciar con la educación emocional, lo ideal sería su presencia             

desde la educación inicial, preparatoria, secundaria, hasta la edad adulta.  

 

El término disruptivo indica una ruptura tosca, también hace referencia a algo que produce un               

cambio concluyente. En ciertos momentos se encuentra presente un comportamiento          

disruptivo, los cuales progresan como una liberación de impulsos los cuales pueden tornarse             

agresivos, con el propósito de aliviar tensiones o calmar ansiedades. Este tipo de             

comportamientos pueden ser notorios durante los primeros tres años, que se hasta ese             

momento se lo denomina berrinches, es la forma que tiene el infante de querer demostrar una                

insatisfacción temporal, normalmente está sujeta a llanto irritante, ataques agresivos hacia           

niños o adultos o golpes direccionados a una superficie. 

 

A lo largo de la etapa escolar en cierto número de niños se presenta conductas disruptivas, se                 

denomina disrupción al actuar de uno o varios alumnos, que pretenden fragmentar el             

transcurso normal de enseñanza y aprendizaje. Vásquez, Colque, y Villanueva (2019) a su             

vez Jurado de los Santos citado por (Rivadeneira, Gomez y Cajas, 2019) menciona que “las               

conductas disruptivas pueden provocar problemas en la socialización tanto entre estudiantes           

como con su profesor. Los estudiantes que presentan este tipo de conductas no solo se afectan                

ellos mismos, sino también a sus compañeros y profesores.”. En otras palabras, se denomina              

conductas disruptivas a toda acción que fragmenta la armonía y disciplina del grupo de clase,               

entorpeciendo el proceso de aprendizaje, dando como resultado el fracaso escolar y relación             

fraccionada con los demás compañeros. 

 

Actualmente con la pandemia que se está atravesando mundialmente las clases presenciales            

han pasado a educación virtual la cual constituye impartir clase mediante un recurso             

tecnológico ya sea celular, Tablet o computadora. Ecuador es un país donde existe un alto               

nivel de pobreza y resulta difícil para los padres lograr que sus hijos reciban esta modalidad,                

también ha sido un gran desafío docente sobre todo en la educación infantil, pues manejar a                

cada uno de los alumnos a distancia se vuelve bastante complicado, en este caso se necesita la                 

 



 

ayuda del padre a cargo del niño que en la mayoría de casos no tiene el tiempo necesario de                   

colaborar, es por ello que el aporte del docente para que sea más llevadera la educación                

virtual para los niños consta de 

 

Un apoyo tanto emocional al igual que pedagógico es esencial, debe estar acompañado de              

normas de convivencia adecuadas al contexto virtual, los niños están acostumbrados a            

socializar entre ellos, sin embargo, la situación por la que se atraviesa es un elemento               

negativo para obtener los resultados apropiados en la enseñanza. (Cáceres, 2020) 

 

El compromiso del educador es propiciar un entorno afectivo sin importar las condiciones o              

limitaciones que se presenten con el fin de permitir un aprendizaje significativo para cada uno               

de sus estudiantes. El comportamiento disruptivo requiere un exhaustivo estudio que permita            

hallar las posibles causas y así mismo llegar a una solución, de tal manera constar de una                 

elaboración planificada de estrategias ya sea para solucionar o prevenir. (Hernández, Castro,            

Gonzáles, Álvarez, & Campo, 2016) 

 

Existen unos factores generales que forman parte de la existencia y desarrollo de las              

conductas disruptivas, usualmente están basadas en el ambiente familiar, se asocian a causas             

socioeconómicas como, por ejemplo, pobreza, convivir con demasiadas personas en una           

misma casa, progenitores autoritarios, empleo informal, intermitente o desempleo de los           

padres y familia monoparental por otra parte Figueroa, Macas, & Espinoza, (2020) señalan             

que al existir problemas originados en el hogar, tiene una influencia al momento de cómo el                

niño manejará su estadía en la escuela, pues los comportamientos aprendidos en casa también              

estarán presentes en el aula, esto genera preocupación en los docentes, debido a esto se               

incrementan las situaciones negativas que altera el normal funcionamiento de enseñanza.  

  

También existen factores que se generan dentro de la institución como lo menciona Uruñuela              

entre los cuales se indica la organización al derivar al grupo a un ambiente rígido; los                

métodos aplicados por la docente está incluido como un detonante, donde el dicente se limite               

 



 

a escuchar sin tener participación o motivación alguna y al final el desinterés del maestro               

hacia las necesidades del alumno pues el profesor tiene la obligación de crear una relación               

afectiva con cada uno de los niños a cargo. Los menores deben entender que el aula es un                  

espacio cálido para trabajar de manera ordenada y así cumplir con las actividades             

establecidas. 

 

Conocer acertadamente qué factores desencadenan estos comportamientos es ciertamente         

complejo, no se puede determinar una situación en específico por ello es preciso estudiar              

todos los escenarios posibles y así poder comprender la verdadera razón que lleva a un niño a                 

tener estas conductas inapropiadas dentro del aula. Sin importar la causa se entiende que el               

niño sufre y esto afecta negativamente sobre su medio, de tal manera que se debe prestar                

atención. El docente se encuentra completamente capacitado para cumplir su función de            

transmitir conocimiento, pero aún es ambiguo al querer controlar a un grupo de alumnos              

cuando se presentan conductas inapropiadas, usualmente se quedan con la actitud del niño,             

pero no ven más allá y se cuestionan el porqué de su accionar 

 

A continuación, las conductas más relevantes en el contexto educativo según Mendoza y             

Pedroza citado por Villavicencio, Armijos, y Castro, (2020) 

conductas disruptivas motrices (realizar otras actividades que no corresponden, abandonar,          

levantarse, o ingerir alimentos durante la clase), (b) conductas disruptivas verbales (elevar            

el tono de voz, silbidos, murmullos en clases, lenguaje inadecuado; también descubrieron            

la presencia de conductas agresivas, tanto físicas (golpear, dañar objetos propios y ajenos,             

dar empujones), verbales (chantajes, insultos, sobrenombres, burlas). (p.143) 

 

Por su parte, Correa citado por (Gómez y Da Resurección, 2017) indica las conductas              

disruptivas más frecuentes según la etapa escolar del niño. A continuación, se procederá a              

tomar de referencia solo la etapa infantil siendo estas permanecer fuera de sitio; interrumpir a               

la maestra o a un compañero; brincar; pasearse por el salón; romper o golpear cualquier               

objeto; pellizcar a los demás. En la etapa infantil es más propenso a visualizar conductas               

 



 

pasivas más sin embargo también se dan casos en que se presentan conductas un poco graves                

como las mencionadas en el párrafo anterior. 

  

La familia es el eje principal en el desarrollo del niño sobre todo su comportamiento,               

(Figueroa et al., 2020) señala que “(…) el educando al momento de la socialización con sus                

pares desborde todas esas energías que no ha podido canalizarlas adecuadamente en casa             

(…)” entonces, al comprobar la existencia de uno o varios estudiantes con un             

comportamiento disruptivo es necesario que el docente visite al núcleo familiar, accediendo a             

la información de la estructura funcional de esa familia y de ese modo poder conocer el                

entorno en el que se encuentra, pues de existir una anomalía se llegara a identificar la                

causante de las conductas disruptivas. 

CONCLUSIONES 

Como consecuencia de lo expuesto en el escrito, se ha manifestado que las conductas              

disruptivas aparte de tener relación con el contexto familiar también se incluye con el escolar,               

uno de los factores puede ser de carácter organizativo lo cual favorece a la alteración del                

ambiente, el espacio reducido del aula también es un factor a considerar, un área corta sin                

juegos para el recreo y ausencia de las normas de convivencia. Una institución con              

características tradicionalistas, con un grupo de docentes con poca formación, ausencia de            

dinámicas e innovación dado que aún presenta tintes de la educación tradicional. 

 

Así mismo, las familias en conjunto con la institución están relacionados con el bienestar              

emocional de los infantes. Lo factible sería que ambas partes sean partícipes en este desafío               

educativo pues trabajando en conjunto se lograría formar niños competentes emocionalmente           

tanto académico como personal, teniendo en sus manos las herramientas adecuadas para            

afrontar todas las adversidades que se presenten. El aporte más significativo para lograr             

resultados positivos con las conductas disruptivas es trabajando las emociones en el aula             

aplicando técnicas y métodos apropiados según la edad de los párvulos y no solo con el o los                  

niños que posean este comportamiento sino con todo el grupo. 
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